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PRÓLOGO 

En la arquitectura se perciben /os efectos que se multiplican en la expresión, donde, se 111 
presenta sobre todo el último instante de su composición, aquél en el cuál, el autor la ha aceptado 
como propia y definitiva ... aquí, en este momento alcanza mayor existencia de Ja que nunca tuvo 
antes ... y en este azar de sus diversas circunstancias, puede albergar el sentimiento o la 
emoción, pero sólo, en Ja calidad de /os elementos, en una conciencia sobre ella misma. Para 
esto se necesita tacto y adiestramiento .. . así, cuando uno persigue una obra. termina por 
alcanzarla, ella Jo conduce hacia donde uno no sabría ir, hacia aquellas ideas y decisiones que 
dan tono al lenguaje y que uno hubiera podido hacer pero ignoraba cómo ... 

E n la expresión arquitectónica el contenido se manifiesta en una existencia 
determinada, real y tangible; de esta manera, la obra va cobrando una pél"ticularidad tal, 
que no podemos hablél' de una obra arquitectónica refiriéndonos solélllente al exterior o a 
su apariencia, sin tener conocimiento de su conformación y sin comprender a todos y 
cada ·uno de los elementos que intervienen en su configuración; por eso, si 
comprendernos esto, entonces, podemos empezar por preguntél'nos ¿en dónde están 
todas las condiciones expresivas del objeto arquitectónico? ... 

Así, se genera esta investigación, con la intención de mostrél' algunas respuestas a 
interrogantes que surgen alrededor de la temática, centrándose principalmente en ¿qué 
es la expresión arquitectónica?, ¿de qué se conforma? y ¿cómo se explica? ... para 
después derivél'se otra serie de interrogantes que giran alrededor de su naturaleza; y 
con el fin de profundizél' y reflexionar sobre el terna de la expresión él'quitectónica, se 
busca indagar en su conformación y consistencia. 

Para lo que, se esboza una estructura de trabajo que comprende, por un lado, a una 
explicación teórica de la expresión que abarca a su naturaleza, a su forma, a su modo y a 
su orden; dicha explicación, está dada bajo el análisis crítico de diversas fuentes 
bibliográficas provenientes de los célllpos de la filosofía, la sociología, la psicología y el 
diseño arquitectónico; así como, el apego a diversos autores, cuyas posturas ante la 
arquitectura son retomadas para fundélllentar dicha interpretación del tema; y por otro 
lado, se comprende una aplicación práctica de la expresión, .donde, se desél'rolla un 
método de análisis apoyado en la elaboración de diversos mapas conceptuales; para lo 
que, se consultan diversos sitios en Internet como fuente principal de información visual y 
que sirven para el caso de estudio; dentro de esto, cabe señalél' que, una limitante que 
se encontró para llevar a cabo la lectura del objeto arquitect()nico, fue no haber visitado el 
sitio, limitando su percepción táctil, olfativa y auditiva; aún así, se lleva a cabo la lectura 

. de manera satisfactoria por contar con la información visual y en texto, .que bien arrojan 
suficientes datos para realiza-la. · 

Pa- otro lado, esta propuesta de investigación, no pretende más que aportar al lector 
.una primera. aproximación a la explicación teórica del terna y a su aplicación o 
comprobación en la lectura de una obra arquitectónica; y por ser una temática cuya 
reflexión puede resultar inagotable, el propósito principal, ha sido generar un instrumento 
que es considerado no como una propuesta cerrada, sino que, se abre como proyecto 
para un segundo tiempo y se ancla a otras posibilidades y aplicaciones teóricas. 

Así mismo, se ha pretendido con esto llegar a construir una postura que manifieste y 
comprenda no sólo la importancia de conocer el tema para el arquitecto en general, sino, 
transmitir una preocupación pa'ticular por reflexionar en los temas que de alguna manera 
han sido poco explorados dentro del ámbito arquitectónico. 

Mayo 2003 
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P or ello, para iniciar este trél>ajo y corno motivo de introducción, se plantean diversas 
interrogantes que surgen de la misma temática y se precisan breves respuestas con el fin 
de ir definiendo la problemática de la investigación, su hipótesis y estructura; asimismo, 
para deslindar equívocos, para fijar el enfoque por el cual se mira y para establecer la 
ruta de estudio desde donde se explica la temática. Por eso, antes que nada se parte de 
la definición del mismo concepto: 

¿Qué es la expresión arquitectónica? ••• 

El término de expresión se entiende como la declaraciál de una cosa para darla a 
entender1, es el efecto de manifestar, declarar o revelar por medio de los rasgos o 
fisonomía del objeto cierto contenido; ia expresión es un modo de darse, es comunicar el 
ser, es un fenómeno•2 y su evidencia se obtiene en un acto comunicativo; es manifestar, 
dar a entender, dar a conocer y exponer ante el otro; en este caso, como señala :Jricof: 
"Las palabras, los gestos y toda suerte de expresiones que cumplen una intención 
comunicativa, presentan desde luego un contenido significativo"3, así, la expresión es el 
acto que revela y desarrolla las formas más características de un objeto, revela las ideas 
asociadas y suscitadas por la estructura formal de la obra de arte y manifiesta su 
contenidc4; asimismo, ésta implica a una manifestación mediante símbolos y sustituye al 
término de apariencia. 

Por otro lado, Lei6niz, define corno expresión a: 'Toda especie o forma de la relación 
entre el símbolo y su designación; y éstos constituyen, por lo tanto, también el comienzo 
del uso del término para significar"s; por eso, la expresión no es un medio o un 
instrumento, sino un estado final, un cumplimiento; o bien, como lo señala Jfusserf : La 
capa de la expresión no es productiva en lo que constituye su peculiaridad, ésta no se 
limita o depende de lo que expresa, sino que de alguna manera, lo cumple y lo 
perfecciona6. 

Por lo tanto, la expresión puede actuar corno el "ser ahí" que menciona JfeúfelJIF, al 
referirse al habla y a su acto de comunicación; este "ser ahí.., se da no porque comience 
corno algo interno, o porque esté recluso a un afuera, sino porque, es en el mundo, es ya 
afuera, es ya expresiál. O bien, como lo señala Jfessefgren. la forma total configura una 
gestalt cerrada y expresiva •y puede decirse de su expresión que es la de contener y 
proteger"8; en este mismo sentido, Sufly señala que: "La expresión nos hace 
comunicarnos con la naturaleza íntima del objeto, nos hace alcanzar, no lo relativo sino lo 
esencial; la expresión objetiva, es esta revelaciál que nos permite leer'9; por ello, es aquí 
donde los caracteres expresivos de la obra se doo en el manejo de los materiaes 
proporcionados, no sólo refiriéndonos a los materiales constructivos, sino a los 
conceptuales y de esta manera, la expresión de un objeto para un sujeto se revela 
mediante la forma. · 

1 "DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA", Méxto, Ed. ECISA, 1990. 
2 Nicol Eriiardo, 'METAF/SICA DE LA EXPRESIÓN", México, &J. Fondo de Clitura Económica, 1989. Pp.18-32. 
3 Nicol,Op Cit. Pp.218. . 
4 "DICCIONARIO DE PSICOLOG{A", México-Buenos Aíres, &J. Fondo de Cultura Económica, 1964. 
5 Abbagnano .Nicola, "DICCIONARIO DE FILOSOF/A", Méxiccr/lienos Ares, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1961. Pp.511. 
s Abbagnano Nicola, "Op Cl", Pp. 512. 
7 lbid. 
ª Hesselgren Sven, "EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA", Ellenos Ares, Ed. Eudeba, 1973. Pp.310. 
9 Prudhomme Suly, "LA EXPRESIÓN EN LAS BELLAS ARTES", la psicologfa aplicada al estuáo del arte y del artista. Buenos Aires, 
Arg. Joaquín GH Edlor, 1954. Pp.95. 
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Una forma que revela sus caracteres expresivos mediante el lenguaje; por ello, 111 
cuando este carácter nos informa sobre el objeto y sus elementos son perceptibles se da 
una reprooucción, una expresión; en este caso, se informan las propiedades reales del 
objeto y de entrada se señala que, el término de "expresión" en arquitectura entraña una 
érítica a su entendimienfo tradicional oomo simple apariencia. 

Una forma expresiva, entonces, •es cualquier totalidad perceptible o imaginable que 
exhiba relaciones de partes o puntos o incluso cualidades o aspectos dentro de la 
totalidad'1 y donde Se puede manifeStar cualquier· complejo de concepciones. Al hablar 
de arquitectura nos referimos, pues, a la existencia del objeto provisto de una interioridad; 
aquí, la expresión no sólo se refiere a los materiales exteriores sino, al todo que se 
produce según los contenidos empleados. Esta expresión se refiere a la explicación de 
las propiedades del objeto no olvidando su totalidad o lo que la hace ser; ya que, el objeto 
no se encuentra bajo una forma puramente exterior, sino que, se le añade un contenido 
como su único centro de actuación. La expresión arquitectónica se entiende 
entonces, como la declaración, revelación y/o manifestación del contenido 
arquitectónico transmitido por la eatnictura formal de la obra; en donde se hacen 
visibles y perceptibles las cualidades de la forma como proyecciones de la estructura del 
objeto, de su configuración. 

En este caso, el sentido de la expresión en la producción arquitectónica es 
ciertamente peculiar, sin embargo, no es un problema de la lingüística o la semiótica en 
general, sino que, es un problema de contenidos, ya que, ésta resulta de una 
manifestación o proyección de la estructura del objeto, de su Configuración, de todo 
aquello que lo articula y le da sentido; por lo taito, en un objeto arquitectónico se lleva a 
cabo la función de expresar ciertas entidades 'articulativas que funcionan como unidades 
significaites y se configuran a través de un sister,na ideológico y lingüístico; es decir que, 
se incluyen los principios mediante los cuales se revela la expresión de una obra en base 
a las ideas y los códigos lingü!sticos evocados y seleccionados. 

Con ello, la expresión envuelve un principio de lenguaje (o protdenguaje} que nos 
permite ver, experimentar y percibir las cualidades, propiedades y elementos que integran 
a un entorno material y tmgible; con esto, podemos decir que, la expresión viene cargada 
con una experiencia perceptual e intelectual; y por medio de estas, observamos las 
características del objeto y recooocemos los rasgos que en éi se i>resentan a partir de un 
código cultural arquitectónico que ent~demos como portador del sentido expresivo. 

Con lo. hasta aquí dicho, surge la necesidad de comprender la condición externa e 
interna del objeto habitable, de sus leyes y conexiones; y se hace, entonces, de manera 
relevante contemplar o suponer que la expresión de los fenómenos es algo que nos sirve 
para comparél", leer, C0111prender, asocia", abStraer y deducir todo aquello que ha 
participado en ·la configuración del objeto; esto es, contemplar en qué se ha basado y 
cómo se ha producido un objeto cuya imagen nos expresa los rasgos característicos de 
su co~itución; asimismo, se intuye que las manifestaciones arquitectónicas pueden 
entenderse como expresivas en tanto que permitan sacar conclusiones sobre la 
caracterización del objeto. 

Y con el fin de seguir indagando en esta temática y aclarar varios factores aites de 
construir una estructura de tr~sjo, abordaremos las siguientes cuestiones: 

1 R~rl de Ventós, Xavier, "POR Qut FILOSOF/A", Barcelona, Ed. Penfnsula, 1990. Pp.66. 
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B La expresión arquitectónica ... ¿elaborada por quién?. 

La expresión arquitectónica es una condición del objeto que se da como una realización 
donde interviene el arquitecto, la comunidad o el usuario; sin embargo, si se establece 
que es realización del arquitecto, entonces, es él quien decide en su expresión; pero no 
para acentuar un sentido protagónico, sino que, su expresión se toma como el resultado 
de interpretar un modo de vida social en combinación con un fin 'el de habit~. La 
expresión arquitectónica, entonces, surge o emana de un individuo inserto en su cultura y 
se manifiesta como una producción individual y colectiva a la vez; en este caso, se 
interpreta así, porque el arquitecto se entiende como un instrumento social que interpreta 
las condiciones socio-culturales en las que vive y bajo las cuales proyecta; por ello, la 
expresión manifestada en su obra refleja dicha condición. 

Por otro lado, aclarado ya lo que se entiende por la expresión arquitectónica y quién la 
. elabor~. podremos dar pie a otra inquietud que hace referencia a la clase de expresión a 

. ' : 

la que nos referfrnos: . . . . 

Una expresió~ arquitectó~'ica ... ¿de qué tip·o?·. 

Siguiendo a Cassirer1, se identifican tres tipos de expresión qué atienden a la relación 
con el contenido: 

a. La expresión mimética, donde no se libera el signo o significante expresivo del 
contenido intuitivo o significado, sino que, se ve a la expresión corno una 
autoevidencia, corno pr9guntándoS0 por el ser que se encuentra a ·la base de ella, de 
esta manera, significado y contenido se funden o se representan corno una 
concordancia entre sustancia y cuerpo, en una coincidencia absoluta; en ésta se 
identifican y se dan identidad uno al otro, de manera que, el contenido es la idea 
representada de forma concreta, aquí, el contenido es representado y determina a la 
forma. En este sentido, la expresión mimética se utiliza o se busca cuando se quiere 
obtener una explicación coherente de los contenidos que intervienen en la 

· configuración de la forma del objeto y es aplicable al análisis de cualquier obra 
arquitectónica para explicar su lógica interna. 

b. La expresión simbaica, donde los contenidos (significados) y símbolos (significaites) 
son independientes; aquí, podemos ver en la expresión una ·especie y dirección 
particular de lo simbólico. En este caso el concepto de lo simbólico se entiende por 
dotación de sentido, de lo sensible y emotivo; en esta expresión el significado del 
oontenido coincide o se separa y ésta se utiliza como una explicación de la carga 
simbólica que puede contener una obra arquitectónica; por ejemplo, cuando se 
contempla una interpretación basada en lo que el mismo objeto inspira o en los 
efectos y emociones que se producen al percibirlo: La arquitectura de Gaudí, entra 
por los ojos y va directa al alma; la contemplErión del parque Güell, la Sagrada 
Familia, la casa Batló o la azotea de la pedrera, levanta el espíritu y hace entender 
que en la obra se intuye un aroma de creación. divina, una elevación del alma2. 

1 Cassirer Emst, "FILOSOFIA DE LAS FORMAS SIMBÓLICAS", México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1998. Pp.117, 115-126. 
Aquf, Cassírer explica las formas de la expresión ídentilicándose él con la forma sinbólica. Para éste, el.sentido y la c:trección básica de 
la función exprBSiva puede ser captada cori la máxima claridad y seguridad si se parte del mundo del mito; Cassirer asegura que la 
expresión está permeada y animada por ese sentido; en este caso, esta postura sólo se menciona, pero no nos Lbicamos en ella, ya 
que, desde aqui no podrla afirm;ne que el sentido de la expresión arqulectónica es siempre mltico y que ésta queda representada con 
un lenguaje. 
2 Barba Nliia, et e/, "GAUDI 2002", los secretos ocultos del arqulecto, Barcelona, Edfco/a 62, 2002, Pp. 11. 
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c. Y la expresión analógica, donde el contenido (significado) y el signo expresivo D 
(significante) se distancian y diferencian gradualmente; estos pueden parecerse o 
darse una analogía entre el significante y el significado; pero no aseguran su 
identidad o su coincidencia, sino que, son unidos en similitudes; se divide aquí, el 
mundo interior del exterior y lo corpóreo ya no aparece como la manifestación 
inmediata del contenido; en este sentido, se alude a la metáfora y suele explicarse a 
una obra arquitectónica por la simple comparación de su apariencia con otra cosa 
similar que se conoce; por ejemplo: El arquitecto Jom Vtzon, al referirse a su obra la 
Ópera de Sydney, Australia, 1957-1974, explicó que la forma del edificio se 
relacionaba con la superficie de una esfera (como los gajos de naranja) y con las alas 
de un pájaro en pleno vuelo1; esto pone en evidencia nuevas e inesperadas 
interpretaciones. 

Por otro lado, al igual que Cassim; ' Jfegef señala estos tipos de expresión, refiriéndose 
a la manera de relacionarse la forma con el contenido; en la primera se distingue una 
ramificación de contenidos en · una unión e identificación contenido-forma, éstos se 
manifiestan de forma directa en una conciencia absoluta por el contenido que se 
manifiesta; en la segunda, distingue la diferencia entre el contenido y la forma, en donde, 
el contenido se libera de la forma o viceversa; y en la tercera, se ve la. separación total de 
contenido-forma2; estas formas de la expresión identifican la relación que existe entre la 

· forma y el contenido, siendo que, en la expresión arquitectónica pueden ser o surgir. 

Y ante la breve explicación de estos tres tipos de expresión, podemos decir que nos 
identificamos con la postura que establece la expresión mimética, ya que, se trata en 
este trabajo, de explicar la relación directa que hay entre la fonna y el contenido; 
asumiendo que en esta coincidencia o transparencia se encuentra la identidad de 
la expl'Nión; asimismo, se trata de establecer una explicación que muestre la lógica 
interna del objeto y nos permita comprender todas sus condiciones ·expresivas, pero 
referidas hacia el sentido que tienen o el papel que juegan en la configuración del objeto; 
por ello, con el fin de lograr una explicación que se aplique a cualquier obra 
arquitectónica y sustente un instrumento de trabajo, nos anclamos a esta postura que 
muestra ser la más eficaz y evidente sobre cómo se llega a una producción formal y 
expresiva; por lo que, desde aquí sentados se verá la esfera del contenido como el 
cuerpo y la sustancia de la expresión. 

Con esto, no negamos la existencia de la expresión simbólica o analógica, sino que, se 
piensan corno una manera de alejarnos al sentido que en este trab~o se busca dar a la 
expresión arquitectónica; es decir que, aquí, no haremos referencia a alguna de éstas, ya 
que, atribuyen significados o sentidos especulatiVO$ que probablemente no requieran de 
un cuerpo teórico para explicarlos; simplemente entienden el fenómeno expresivo desde 
otra perspectiva. 

Una vez aclarada nuestra postura, podremos deducir que, en este caso, la expresión 
arquitectónica se revela para quien la comprenda o la sepa leer y que esto implica tener 
una visión completa del objeto arquitectónico y un contacto con el mundo material y 
tangible donde existe; es por ello, que surge la necesidad de armél' un cuerpo teórico que 
sirva de instrumento para comprender y delucidar ¿cómo es que la obra expresa y en qué 
sentido?; por eso, se precisa una indagación sobre las razones por las cuales ha podido 
darse este fenómeno expresivo y no quedando satisfechos al sólo enunciarlo, se busca 
explicarlo; por lo tanto, es así como incurrimos en el problema: 

1 Jencks Charles, "EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA POSMODERNA", Barcelona, Ed. G. Gii, 1981. Pp.43. 
2 Hegel G. W. "LECCIONES DE EST't:TICA", México, Ediciones Coyoacán S.A de C. V, 1997. Pp.113-117. 



INTRODUCCIÓN 

B ¿Y qué implica entender a la expresión arquitectónica? •••• 

el problema y el enfoque. 

Como se verá, al querer saber sobre las condiciones expresivas del objeto en general, 
se tiene que plantear como tema central de esta investigación una interrogante: ¿Cómo 
expUcar a la expresión arquitectónica? ..• tomando en cuenta la existencia física del 
objeto; por coosiguiente, de esto se deriva una serie de preguntas: Si caemos en querer 
saber sobre su origen, nos preguntamos ¿qué puede inducirla o cuál es su naturaleza? y 
luego ¿qué manifiesta y cómo se estructura y produce? ... 

Y para ello, antes de avanzar a la propuesta o hipótesis de trabajo que les dará 
respuesta, nos detenemos a aclarar el enfoque desde el cual se mira a la expresión; y 
llegados a este punto, podemos decir que la reflexión de la expresión en este caso, 
se Inclina al objeto y a su constitución formal. Aquí, se considera que una obra 
arquitectónica queda determinada como señala Scli.ufz, "por sus aspectos relevantes" 1, 

una obra no sólo consiste en una edición de dimensiones, sino, en sus cualidades y a ta 
disposición y ordenación de dichas dimensiones. 

Por lo que, la arquitectura podría figurar oomo una escena fija, donde hay espacios y 
formas reales, donde el ser humano anda, vive y actúa; o donde desarrolla una actividad 
ootidia'la y de pertenencia; en esto, se acentúa que la arquitectura es el objeto e 
interpretarla así, puede llevarnos a una manera clara y fría de caracterizarla; sin 
embargo, corriendo este riesgo, tenemos que acotarla como el objeto habita>le o 
materialización del lugar de acontecimientos y territorio de nuestro habitar; así, nos 
referimos al entorno construido y a los objetos en los .que vivimos, para deslindamos del 
terreno del proyecto y encontrar en el maroo del objeto tas respuestas a su expresión. 

Así, se aborda ta cuestión sobre ¿en dónde está la expresión? ... aclarando, por un 
lado, que está en el objeto, esto es, que la expresión arquitectónica no es el objeto en sí, 
sino que, es una condición que se da y se lee en el objeto. Y por otro lado, se aclara que 
el objeto y el diseño son dos cosas distintas, para evitar caer en el equívoco de 
oonfundirlos; en este caso, podemos decir que, la arquitectura implica al objeto habitétle 
y el diseño implica a un proceso prefigurativo; y aunque, este proceso abarque al 
proyecto del objeto arquitectónico y en él se planeé toda su condición expresiva; es en el 
objeto donde actúa lo tangible de la arquitectura y es aquí, donde queda señalada toda 
su condición expresiva. 

Así, queda acotado desde dónde se mira o se interpreta a la expresión arquitectónica; 
señalando con ello que, esta investigación se ocupa no de cómo se planea la expresión 
en el diseño; sino de cómo se lee y aparece en el objeto; por ello, si entendemos que ta 
arquitectura son los objetos habitables, entonces, en su análisis sao se podrán revisar 
las circunstancias en y por las que fueron creados, de manera que, dicho análisis 
comprenderá en estricto su lectura formal; por lo tanto, al objeto él'quitectónico lo 
entendemos a través de la revisión de las condiciooes en las que se produce y expresa. 

Por otro lado, una vez establecido el enfoque, damos pie a la hipótesis de trabajo, que 
dará respuesta al problema antes identificado: 

1 Nolberg schulz Christian, "INTENCIONES EN LA ARQUITECTURA", Barcelona, Ed. G. Gli, 1998. Pp.117. 



INTRODUCCIÓN 

¿Cómo explicar a la expresión arquitectónica? ... 
La hipótesis de trabajo y la ruta de estudio. 

Para brindar una explicación de la expresión arquitectónica, la hipótesis de trabajo se 
centrará en las siguientes premisas o ideas centrales: 

a. Que la explicación de la expresión arquitectónica quede dada a partir de la 
descomposición de sus elementos, es decir, tratando de entender su situación 
total en términos de sus componentes, para llegar a descubrir su mecanismo; 
así, se parte de su naturaleza, se determina su forma y se llega a su modo y 
orden; por lo que, es con estos elementos de principio, como se propone 
establecer una estructura de trab~o y explicación del tema. 

b. Por otro lado, se intuye que al indagar sobre la naturaleza de la expresión 
arquitectónica, se vea su influencia en los demás componentes; esto es, mirar 
cómo se deviene de ella la forma, el modo y el orden; ya que, se presume que 
es en la naturaleza donde se encuentra y detona toda la condición ideal y 
lingüística de la expresión; por ello, es considerada corno el componente que 
rige y determina el fenómeno expresivo. 

De esta manera, se inicia una propuesta de trab~o donde se esboza la siguiente rota 
de estudio: Si estas partes (naturaleza, forma, modo y orden) se identifican como 
elementos básicos de la expresión y responden de alguna manera a la composición de 
fenómeno expresivo, entonces, la explicación del tema surgirá al investigar: 

a. Al conjunto de suposiciones dadas acerca de su naturaleza; es decir, a los 
principios que determinan su condición ideal y lingüística; suponiendo que rigen a 
todo el proceso expresivo. 

b. A la forma derivada y determinada por la misma naturaleza de la expresión, 
mediante el análisis del contenido arquitectónico y paridad forma-contenido. 

c. Y a la manera en cómo opera y se manifiesta la expresión; esto es, a su modo 
que contempla al medio comunicativo identificado como vocabulario 
arquitectónico; asimismo, a su configuración particular, esto es, a su orden que 
contempla al tipo estilístico. 

De esta manera, queda trazada la ruta de estudio que surge sdamente como una 
primera aproximación al terna y que, de manera experimental se propone como un punto 
de partida o como una explicación e interpretación abierta, es decir, que pueden existir 
más elementos o componentes en la expresión del objeto, sin embargo, se inicia sólo con 
estos elementos porque la existencia de otros no se ha dado o advertido. 

• 
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sus elementos. Se trata entonces, de entender la situación total de la expresión 
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El alcance del trabajo ... 

Una vez vista la estructura del trabajo, se prosigue a explicar de manera breve todo el 
desarrollo del trab~o que contempla a los siguientes capítulos: 

En el Capitulo 1, se define a la "naturaleza de la expTHión an:iultectónica" en base 
a dos aspectos: por un lado, la naturaleza se explica en base a su condición ideal, donde 
se señala que, la ideología está en la relación del hombre con sus condiciones de 
existencia e inevitablemente investida en sus manifestaciones artísticas o arquitectónicas; 
asimismo, la ideología nos muestra el pensamiento del arquitecto y su postura ante la 
arquitectura, por eso, se explica que, la esencia de la expresión arquitectónica parte de 
la idea o conjunto de ideas para incidir posteriormente en el principio lingüístico. 

Y por otro lado, la naturaleza se explica en base a la condición lingüística, donde se 
señala que, el lenguaje nos muestra lo que es el objeto, asimismo, se entiende como la 
materia prima de la expresión por medio de la cual, la acción expresiva se lleva a cabo y 
se puede leer; por ello, posteriormente se sustenta que es la relación entre ideología y 
lenguaje la que constituye el origen de la expresión arquitectónica y genera el germen de 
los contenidos, por ello, es la que rige a todo el fenómeno expresivo. 

Y seguida a la naturaleza, en el Capítulo//, se habla de "la forma de la expresión 
arquitectónica", donde, se explica por un lado, la conexión que existe con la naturaleza 
de la expresión, ya que, se presume que de ella deviene; esta explicación queda 
establecida manifestando que la forma queda condicionada y regida por la relación de las 
condiciones ideológicas y lingüísticas antes vistas; por lo que, para configurar la forma, se 
tiene antes una idea clara de cada contenido arquitectónico; es decir que, se tiene una 
idea de la habitabilidad, una idea de la contextualidad, de la ambientabilidad, de la 
constructibilidad, de la espacialidad y de la cornpositividad; y son estas ideas las que 
determinan posteriormente la selección de elementos lingüísticos con los que se 
manifiestan dichos contenidos. 

Por otro lado, se explica que a la forma la distinguimos por la materia o sustancia y no 
por los contornos externos o aspectos aparentes del objeto; ésta se explica por la paridad 
forma-contenido, donde se reconoce que "el contenido de una forma es su materia, 
referida a su función ... una forma cuya función, ha de considerarse en esta relación 
consigo misma corno unión interna y externa de contenidos dados"1; aquí, la forma es la 
organización de los contenidos que se identifican corno arquitectónicos, partiendo de la 
habitabilidad, que es entendida como la unión de los demás contenidos (de la 
contextualidad, de la ambientabilidad, de la constructibilidad, de la espacialidad y de la 
compositividad); los cuales, son entendidos como aquello que le da consistencia y 
estructura a la expresión. 

De esta manera, forma y contenido en la expresión están completélllente ligados; aquí, 
la forma de la expresión funciona como la propiedad fundanental de los elementos o 
contenidos organizados; y si aplicamos a nuestro campo lo que señala '[)ifcfies. Que todo 
texto visual está constituido por un sistema de •ta expresión' y por un sistema "del 

1 Krings Baumgartner, Wld, "CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE FILOSOF/A", Barcelona, Ed. Herder. 1978. 
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contenido' y ambos son inseparables1; nos lleva a pensar que esta correlación "forma
contenído" no es otra cosa que una estructura que permite establecer la relación entre el 
aspecto formal de la expresión (ó estructura superficial) con su aspecto de contenido (o 
estructura profunda). Esta vieja dualidad "contenido y forma" ha sido reducida a una 
unidad, mostrando claramente que no puede haber forma sin contenido, ni contenido sin 
forma. 

En seguida, en el Capitulo 111, se define el "modo" y el "orden" de la expresión 
arquitectónica, aqui, por un lado, se explica al modo, donde se identifica a la manera en 
cómo se da o manifiesta la expresión, como una manera de darse bajo el medio 
comunicativo; éste se da en una interrelación con la forma y se distingue como el medio 
específico en que la forma se manifiesta, es su modo concreto, manera de proceder, 
donde, se define la disposición de elementos lingüísticos que permiten la manifestación y 
revelación de la expresión. Aquí, se explica que la forma se expresa mediante un medio 
comunicativo que es identificado como el vocabulario arquitectónico, el cual, se conforma 
mediante un repertorio de códigos arquitectónicos en los que se da una correspondencia 
entre el significante y el significado. 

Por otro lado, se explica que del modo de la expresión arquitectónica, se deriva un 
orden, es decir, que la conformación del vocabulario arquitectónico que se manifiesta 
como el modo, cobra una configuración paticular, a la que llamamos orden. En este 
caso, el orden significa tener cierta disposición y combinación de los elementos del 
vocabulario; y de ello, se derivan la variedad de expresiones que implican a un tipo 
estilistico. 

Posteriormente, en el Capítulo N, se lleva a cabo la lectura de la expresión en la 
Villa Savoye de Le Corbusier, con el fin de examinar con detalle toda su condición 
expresiva, de comprobar la hipótesis establecida y desarrollada en los capítulos 
anteijores y de trasladar todos los conceptos teóricos a la lectura del objeto 
arquitectónico; por ello, al poder realizar la lectura del objeto se comprobará que esta 
tesis funciona más que nada como un instrumento teórico que nos permite leer cualquier 
expresión arquitectónica, ubicada en cualquier contexto cultural, espacial y temporal. 

1 Vilches Lorenzo, "LA LECTURA DE LA IMAGEN", Méxéo-Buenos Aires, Ed. Paidós, 1986. Pp.60. Este Autor hace referencia al 
sistema de transmisión visual de la fotografía y al sistema de variables culturales transmitidas o contenidas en ese plano, éste sostiene 
que la función semióti::a se da cuando la expresión y el contenido entran en relación; para Vi/ches, todo texto visual está ÍJtegrado por 
un sistema de expresión y de contenido; y por ello, resulta i7teresante analizar si esta oondíción de inteffelación entre la expresión y el 
contenido se da al trasladar sus ideas al ámbito arquitectónico. 
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S e define en la naturaleza de la expresión arquttectónica al origen o principio que la 
motiva; la naturaleza, siguiendo a 'l(¡mt, se distingue como: El primer principio interno de 
todo lo que pertenece a la existencia de una cosa, donde, "en el todo de los fenómenos, en el 
conjunto de todas las cosas, radican los principios internos de todo' lo que pertenece a la 
existencia ele una cosa\ la naturaleza ele una cosa se reduce a sus estructuras elementales 
como un hipotético estado inicial; ésta se encuentra en el carácter, en el género, en la 
esencia, la complexión, la clase o el principio interno; así que, con ella nos referimos a la 
constitución inherente de la expresión, a su origen, al carácter original y principio interno que 
la constituye. 

En este caso, la expresión se asienta en algo permanente y material, por ello, "todas las 
obras ele arte están hechas de eso que se llama materia prima y ésta tiene que extraerse de 
la naturaleza"2 o del origen, que significa aquello de donde una cosa procede y por cuyo 
medio es lo que es y como es; asimismo, la naturaleza es definida por .ftristótefes como el 
orden necesario o la rela;ión causal; ésta es interpretada como la causa de cualquier cosa a 
la cual es inherente un principio que se convierte en la base del orden necesaio. Por otro 
lado, e&ryfe, se refiere a la naturaleza, señalando que ésta no debe ser considerada como un 
agente distinto y separado, sino, como una regla o como sistema de reglas, según las cuales 
los agentes naturales y los cuerpos sobre los cuales obran, están determinadas por sus 
principios; y para 'l(pnt la naturaleza se entiende como la causa de los fenómenos, cuya 
existencia se da según las reglas necesarias o leyes a priori que ha;en posible ante todo a 
dicha naturaleza3; por ello, estas interpretaciones nos marcan que, la naturaleza implica en 
este caso, a las leyes originarias por las que es posible cualquier fenómeno y ésta surge 
como una muestra del principio o principios que la causan; así, será en una relación de 
principios donde radique. 

El término de naturaleza, entonces, toma el sentido de origen, papel esencial que juega un 
principio, axioma, concepto principal o postulado inicial que justifica una totalidad; es lo 
fundamental y necesario; por ello, la naturaleza de la expresión se define como el 
conjunto de elementos que sirven para constituir un mecanismo originario que 
fundamente sus leyes; es interpretada como la unión de preceptos, la fundamentación 
de un hecho, engranaje, constitución suficiente o conjunto de elementos que supone 
una construcción; esto es lo que le da existencia a un fenómeno, un conjunto de 
principios inscritos. 

Por lo tanto, si sabemos que la expresión arquitectónica en algo radica y algo la engendra 
o le da causa; entonces, es necesario estudiar a sus principios causales, entendidos como las 
razones por las que se funda; considerando como primera propue5ta a un principio ideológico 
que atiende a la condición ideal del objeto y a un principio lingüístico que atiende a su 
condición tangible. Asl, para sustentar este capítulo, se precisa la explica;ión de cada uno y 
se verá las razones por las que se toman cpmo elementos que causan y son el origen de la 
expresión. · · 

1 Krings Baumgartner, Wild, "CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE FILOSOFÍA~ Barcelona, Ed. Herder. 1978. 
2 Heidegger, M. "ARTE Y POESIA", México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1997. Pp.17. 
3 Abbagnano Nicola, "DICCIONARIO DE FILOSOFÍA", México-Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1961. Pp.837-838. 
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P ara atender a esta cuestión sobre la composición de la naturaleza de la expresión 
arquitectónica, se sigue un esquema donde .se propone que .al leer la naturaleza de la 
expresión, se lee la relación que existe entre su condición ideal y su condición lingüística; 
entendiendo que la condición ideal queda explicada por el principio ideológico que la detona 
y que la condición tangible · esta dada al establecer un principio lingüístico;· por ello, se 
desarrolla a continuación la definición de cada principio, la forma en cómo se constituyen y la 
relación que existe entre éstos, para posteriormente establecer una conclusión que nos 
arroje más sobre la incidencia de la naturaleza sobre todo el fenómeno expresivo. 

1.2.1 El PRINCIPIO IDEOLÓGICO. 

1.2.1.1 DE LA IDEA, LA IDEOLOGÍA Y EL ~RINCIPIO 
IDEOLÓGICO. 

P ara explicar este principio se parte de su raíz "la idea", anticipando que de ésta se 
·deviene la ideología que germina al principio ideológico;. por lo que, iniciarnos con formular la 
primera pregunta al respecto: ¿Qué es la idea? y ¿cómo se define? ... la idea es el acto del 
entendimiento que se limita ·al simple conocimiento de una cosa; imagen o representación 
que se da de un objeto, intención o concepto; es la experiencia o pensamiento que no se 
debe directamente a la estimulación sensorial, sino que, es un complejo mental compuesto 
en su mayor parte por imágenes y se clasifica según 'Warren en 1: 

• La idea abstracta: Que se refiere a un aspecto, cualidad o experiencia de un objeto y 
se genera a partir de ello una idea general y un concepto. 

• La idea directriz: Que persiste y determina el curso y la dirección de la marcha de los 
pensamientos asociados e implica a una tendencia determinante. 

• La idea intencional: Es la que anticipa una acción acampanada de una actitud de 
auto determinaéión, es la idea que. representa a una acción determinada, ya que, 
suele ir seguida de su realización. 

Entonces si, a la idea la tomarnos como la experiencia del pensamiento, podernos decir 
que, de üna lluvia de ideas se sugiere una directriz que determina el acto expresivo, llegando 
a ser después la idea-intención que anticipa a dicha acción y que a su vez la rige. Las ideas 
tienen una relación con la intuición y explican la noción de algo, son originadas en los 
sentidos corno excitantes de la actividad intelectual y 5e van formando en ideas propias hasta 
cobrar un sentido y valor objetivo; estas pueden ser espontáneas o derivarse de una acto de 
reflexión ·con el que, se forma un conocimiento que parte de ideas parciales para ejercer un 
raciocinio. Aquí, las ideas abstractas, directrices o intencionales nos llevan a la comparación, 
a la elecCíón y a la conciencia clara de cualquier cosa o hecho, por ello, las tomarnos como 
objeto de estudio, dado que, al conjuntarse y relacionarse unas con otras ·se establece entre 
ellas una influencia recíproca, de donde resulta el conocimiento"2. 

1 Warren C. Howard, "DICCIONARIO DE PSICOLOG/A", México, Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1948. Pp.169. 
2 Balmes Luciano Jaime, "DE LAS IDEAS", Argentina, Ed. Aguilar, 3• Edición, 1963. Pp105. 
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Por otro lado, la idea es la unidad absoluta del concepto, señala Jfe9e( su contenido El 
ideal no es otra cosa que el concepto y su contenido real es sólo la exposición que el 
concepto se da a sí mismo en forma de su manifestación1; la idea entonces, se concibe 
como una unidad de lo ideal y de lo real que designa cierto grado del concepto determinado; 
en la que, la determinación del concepto es, por sí sólo, el concepto mismo. La idea es un 
proceso, su identidad es absoluta y libre; es un objeto del pensamiento, es la esencia de lo 
múltiple, de lo ideal y de la unidad. En ella, están las razones por las cuales las cosas se 
generan, es la sustancia y esencia necesaria, idea-razón de las cosas. "El término griego 
toEa. se dice en latín forma y por ideas se entienden las formas de algunas cosas existentes 
fuera de las cosas mismas"2, en este sentido, la naturaleza de la expresión se dice que 
empieza en las ideas. 

Las ideas menciona 'l(pnt, son conceptos racionales de los cuales no puede haber en la 
experiencia objeto adecuado alguno, es decir que, no son intuiciones, ni sentimientos, sino 
conceptos de perfecciones a los cuales es posible acercarse, pero que, nunca se pueden 
lograr completamente. Para Jfe9ef es la razón conciente y específica; y según <Descartes, la 
idea expresa este carácter fundamental del pensamiento que tiende a una realidad como 
acto del pensamiento3, es el objeto inmediato del pensamiento, es el objeto del acto del 
pensar; así una idea es la anticipación del objeto mismo, una posibilidad. 

Sintetizando esto podemos concluir que la idea se entiende como: 
• Principio regulante del conocimiento o generadora del entendimiento. 
• Como la unidad que constituye la razón del ser de las cosas, o esencia. 
• Como un pensamiento con fundamento racional, por lo que, no se encuentran fuera 

de la conciencia del sujeto cognoscente. 
• Y como unidades dinámicas que dan origen al discurso del pensamiento. 

Con todo ello, ya definida, lo que podríamos cuestionar ahora es: Y ¿cómo podemos 
llegar al conocimiento de las ideas? ... una forma de acercarse a su conocimiento es con 
ayuda de la ideología; término que surge como un conjunto de ideas viables por ser 
razonables, es el producto de la razón del hombre dentro de un grupo social. Este término 
favorece el dominio de las ideas y da pie a elaborar una estructura ideológica que las 
comprende y difunde; aún asi, podemos profundizar en ello y aclarar el término: 

Que fue acuñado a principios del S. XIX por <Destutt áe 'Tracy como abreviatura de lo que 
él llamaba "ciencia de las ideas ~ )f ntoine Louís <Destutt áe 'Tracy, filósofo y economista 
francés inventó el término en un contexto psicobiológico, que reducía la sensación a lo 
racional y mental; y que trataba entre sí conciencia personal, sentimientos, percepción, 
memoria, razonamiento y deseo. La ideología o ciencia de las ideas tenía una intención 
humanista de unificar todo lo que el individuo puede comprender y experimentar; en efecto, 
menciona <RJimos, <Destutt advierte que: "Es necesario conocer la ideología o ciencia de las 
ideas para que puedan estar seguros de poseer ideas verdaderas, saber expresar1as con 

1 Hegel, G. W. "ENCICLOPEDIA DE LAS CIENCIAS FILOSÓFICAS", México, Ed. Porrúa, 1971. Pp.108. 
2 Abbagnano Nico/a, "DICCIONARIO DE FILOSOFIA", México-Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1961. Pp.635. 
3 Abbagnano Nicola, "Op c;r, Pp. 635. 
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exactitud y lograr combinarlas con justeza"1; así pues, el significado racional que tenía la 
palabra ideología para ©estutt, era el de «tratado acerca de las ideas»; entendiendo por 
idea cualquier tipo de representación mental, sin carga emocional o afectiva, sino con un 
contenido cognitivo; en otras palabras, sería un conjunto de conceptos susceptibles de 
análisis o tratamiento cientifico. Por otro lado, esta palabra "ideología" ha significado 
diversas cosas desde su nacimiento y a grandes rasgos se contemplan tres periodos: 

a. El periodo Napoleónico, donde, :Napokón CBonaparte nombra •ideólogos" a 
algunos pensadores y asocia por primera vez el término a doctrinas carentes de 
sentido histórico. Este término se utiliza péf'a desacreditar las formas diferentes 
de pensar y según ~mos, prevalece esta acepción del vocablo; ya que, los 
sociólogos la definen como: "Interpretaciones de la realidad que no resisten un 
análisis objetivo, puesto que se emiten por una especie de convencimiento 
emocional que tratará en último término, de justificar una conducta o de 
defender unos intereses parciales"2. 

b. En el periodo Marxista,•una ideología es todo cuerpo de ideas sistematizadas 
por un sistema social injusto para forjar la ilusión de que ambas esferas de 
trabajo son reales e independientes"3. Para !MaT'.J(y P.noets constituye una •taisa 
conciencia" que requiere una superestructura justificante y se fundamenta en el 
postulado de que toda sociedad estratificada tiene una clase dominante que 
controla tanto los medios de producción económicos, como los medios de 
producción mental; por lo que, es a través del control ideológico como se 
constituye un sistema de creencias; así, la postura de :MaT'.J( tiene la misión de 
distinguir la estructura social de sus apéf'iencias ideológicas, estas apariencias 
actúan como fachadas o falsa conciencia de la realidad. 

c. En el tercer periodo, el contemporáneo, un pensador es ideólogo cuando no es 
conciente de lo que verdaderamente lo mueve. En este periodo se destacan los 
conceptos de <DurR.fieim, quien afirma que, las ideologías o las teorías básicas 
de la conciencia humana están troqueladas por la sociedad y reflejan a los 
factores sociales, es decir, que la forma de existencia de un grupo humano era 
lo que determinaba a su conocimiento y a sus ideas; por lo que, ©uri.fieim al 
igual que :MaT'.J( distingue que una estructura social es la baSe de donde se 
derivan las ideologías. Por otro lado, para Preuá, ·1a ideología es un proceso 
que el llamado pensador cumple concientemente, pero con una condición falsa, 
las verdaderas fuerzas motrices que lo impulsan permanecen desconocidas 
para él"4• 

1 Pastor Ramos Gerardo, "IDEOLOGIAS~ Su medición psicosocial, Barcelona, Ed. Herder, 1985. Pp. 14-15. Este autor, cita al filósofo 
francés Antoíne Louis Claude Destutt de Tracy quien da origen al término de ideología, entendido como el «tratado sobre las ideas»; 
concepto del cual se parte para fundamentar este trabajo, por lo que, se considera el significado que orignalmente tiene. 
2 Pastor Ramos, Op. Cit. Pp. 15. En éste texto, Ramos distingue en tres periodos las diferentes concepciones que tiene el término; de ahí 
que algunos sean considerados o refutados en este trabéfo. 
3 Pastor Ramos, Op, Cit, Pp. 23. Este autor cita y explica la visión que Marx tiene sobre la ideología y el concepto de éste. Los conceptos de 
Marx en este trabajo se rechazan de alguna forma porque no se trata de una ideología que surge de la lucha de clases socia/es, 
simplemente son citados para mostrar los díferentes puntos de vista ante un término y cómo puede variar /as aplicaciones de éste. En 
nuestro caso el término de ideología es relacionado al campo del diseño arquitectónico sín negar la condición social del diseñador. 
4 Ludovico Silva, "TEORIA Y PRACTICA DE LA IDEOLOGIA~ México, Ed. Nuestro tiempo, 1978. Pp.67. En este texto, el autor menciona 
cómo en el periodo contemporáneo se interpreta el término de "ideología" en el que, se distinguen las interpretaciones de Freud y distintos 
sociólogos . 
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Otro autor; :Manlieim, distingue dos acepciones: La concepción particular y la 111 
total de la ideología, donde, "la concepción particular, no se aleja mucho de la 
idea de mentira, por cuanto en ella se implica que sólo somos escépticos 
acerca de la verdad de alguien; y la concepción total en cambio, aparece 
cuando nos ocuparnos de las características y de la composición de la 
estructura total de un grupo histórico o social concreto"1; en este caso, la primera 
se trata de un principio de desconfianza teórica y sólo se puede buscar su 
verdad en la segunda; esto es, en la confrontación de una situación real y dada 
con su marco social. 

Por otro lado, en el ámbito latinoamericano, la ideologia, puede traer consigo una 
connotación negativa por entenderse o usarse corno un instrumento de dominio y 
poder; asimismo, es usada corno un motivo de reveldía, y por ello, se piensa que 
los sistemas de ideas son interpretados conforme a la situación de quien las 
expresa; aún asi, se cae en un patrón que encasilla a la ideología de la misma 
manera que lo hace :MaT:JG al interpretarla corno producto de una lucha de clases 
y dominio de un grupo. Con todo ello, no se niega el sentido social de la 
ideología, sino que, es interpretado desde otra perspectiva, ya que, un individuo 
aunque no sea él toda la sociedad, su ideología si es social, es la marca de lo 
social en él y puede interpretarse entonces, corno un sello del sistema social en 
donde se desenvuelve el individuo y desde el cual, manifiesta su pensamiento, 
pero sin ese matiz de manipulación y predominio. 

Sin embargo, ante la diferencia de sentidos y significados que cobra este término, cabe 
preguntarse ¿qué es una ideología? o ¿qué entendernos por ésta?; se habla de ideologías, 
pero parece que se emplea el término de diferentes maneras: corno representación e imagen 

· social, corno falsa conciencia, corno racionalización de intereses de un grupo social o como 
un conjunto de elementos intelectuales que no pueden ser racionalmente controlados. 

Para efecto de esta investigación, nos podremos colocar en la postura de considerar a la 
ideología corno un esquema de pensamiento, donde las ideas representan y son producto de 
una realidad; ante esta postura y retomando o negando otras de los autores antes 
mencionados, se tratará de profundizar en el concepto y definir to que aquí se entiende por 
ideología, cómo se conforma y lo que podernos aplicar de ésta al ámbito arquitectónico. Por 
lo que, cabe aclarar que la ideología no se interpreta con un sentido derogativo; es decir, que 
nos es utilizada para promover otros intereses que no sean los arquitectónicos y en este 
caso, se podrá llamar a la ideologia como una explicación del pensamiento del arquitecto 
sobre su actividad expresiva y sobre tos influjos que recibe en su formación, pero como 
detonantes de su expresión; por eno, se busca romper con otras interpretaciones del término 
haciendo referencia a su origen. 

La ideología no es pues, un andamiaje ideal, encaramado sobre la estructura social para 
justificarla desde arriba, es fundamentalmente un modo de ver la realidad sabiendo el 
carácier profundo o estructura del proceso. Esta no se opone siempre al conocimiento 
verdadero y saber, por lo que, en este trabajo no se acepta la postura marxista de considerar 
que toda ideología se inscribe en el mismo paradigma del error, representación enganosa o 
idea confusa; y aunque, implique que se puede componer también de actitudes que no 
constituyen un saber cientlfico; se rechaza también la postura de :Maq_y tEngefs, porque 

1 Ludovico silva, "TEORIA Y PRACTICA DE LA /DEOLOGfA•, México, Ed. Nuestro tiempo, 1978. Pp. 87. 
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la ideología no está sometida a un determinismo irracional, sino que, es simplemente una 
serie de ideas y conceptos que se expresan en base a una realidad histórica y condición 
social, la cual, no pretende ser una doctrina o implantación de conceptos, sino que, es una 
muestra o manifestación de una forma de pensamiento. 

La ideología entonces, puede presentar un conjunto de elementos intelectuales aunque no 
sean racionalmente controlados, como señala ~mos. "Presentan cuerpos de datos objetivos 
y subjetivos, conocimientos verdaderos y convicciones inexactas, contenidos concientes e 
inconscientes y todo este conjunto de ideas afectan -al sujeto que las adopta•1; y aunque, 
esto no se tome corno científico, tampoco se toma corno mera ilusión, por ello, la ideología 
puede significél' un ·conjunto de hipótesis sobre la naturaleza del hombre, del mundo y de la 
sociedad, donde, no se parte de una apariencia; por ello, es tomada corno una expresión de 
la realidad y por medio de ésta podemos captél' la estructura interna de un hecho, de un 
acontecimiento y en nuestro campo, del objeto arquitectónico. Por lo tanto, si tomamos como 
fundamento en este trabajo estos postulados, . tenemos que, está formada por un cuerpo de 
conceptos, ideas y postulados que resultan trascendentales para el individuo, éste puede 
aceptarlas o rechazarlas; si las adopta, las individualiza aunque éstas no impliquen una 
comprobación especifica. 

Concretando, se puede decir que, la ideología se entiende, en primer lugar, como un 
cuerpo de ideas, que intenta explicar la· naturaleza del hombre, de la sociedad y del mundo 
desde peculiares puntos de vista, aportando no sólo la organización de temas, sino, 
mostrando un nuevo modelo de organización e interpretación de algún hecho; en este caso, 
la ideología está permeada por diversos factores de la realidad que la determinan o la 
originan y comprenderla, es pues, entender la relación entre su forma que es racional y su 
contenido que no lo es por completo; por eso, al esbozarla,· se nos permite conocer el 
contenido o la estructura interna de los acontecimientos y nos permite explicar el hecho 
arquitectónico a partir de la forma en que se expresa en el objeto; por lo que, es tomada en 
este trabajo, corno el conjunto de ideas, conceptos y pensamientos intangibles que dotan de 
sentido, la ideología consiste, como señala <;¡oráiífo: "En un conjunto de coherencia relativa 
de representaciones, valores y creencias" 2. 

Con todo ello, podernos sintetizél' que en la ideología se implica a una red de ideas que le 
dan cuerpo a la expresión; en donde la idea principal se vuelve la nota fundamental que 
identifica a un pensamiento en un momento determinado, con ello, queremos destacar que, 
al trasladéf' esto al ámbito de la expresión éf'quitectónica podernos ver como en una época 
puede una postura ser identificada por las ideas fundamentales del él'quitecto, que son 
tejidas en una red conceptual, o bien, conforman el cuerpo de ideas rectoras. Acentuando en 
ello, que éstas se van manifestando en la esfera de los conceptos de diseño; de tal manera 
que, se apunta a conocer los objetos bajo el conjunto de ideas que los detonan, con el fin de 
. penetrar en su origen y llega- al conocimiento y existencia de sus atributos. 

1 Pastor Ramos Gerardo, ·1DEOLOGlAS", Su medición psicosocial, Barcelona, Ed. Herder, 1985. Pp.17. La definición que aporla Ramos en 
este texto, es un punto de partí da que nos señala que la ideologf a es un fragmento de la realidad que vive. el individuo y aunque ésta no sea 
conciente o comprobable, si parte de elementos que conforman la estructura social a la que pertenece et sujeto, mostrando así, su contacto 
con ta realidad. 
2 Gordillo César, et al. "ARQUITECTURA Y SEMIÓTICA", México, UNAM. F.A 1985, Pp.10. 
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Con esto, queremos construir un esquema de ideas que se refieran al contexto donde lfl 
emerge un objeto y a sus mismas propiedades, este sistema parece ser una serie hilvanada 
donde, se puede construir el esquema de un "principio ideológico" que permite comprender 
a las ideas que rigen en una expresión arquitectónica en un momento dado. 

Para lo cual, cabe enunciar qué se entiende por el principio ideológico y cómo se 
constituye. Este se usa aquí como un conjunto de "conceptos o ideas" que 
demuestran la conexión con proposiciones fundamentales y ofrecen el punto inicial 
de referencia en el que se produce una cosa. O bien, si lo tom·amos como una causa 
primera, aquello de lo que procede el fenómeno expresivo, podemos decir entonces, 
que procede y se origina en una "idea" o en un conjunto de ellas. El principio utiliza a 
las ideas no sólo como origen, sino, como medio para el fin del dominio; es decir, que estas 
rigen, determinan y guían el fenómeno expresivo; asimismo, puede entenderse como una 
forma de pensamiento que afinna un conocimiento arquitectónico ligado al ser de la 
expresión, a su naturaleza. Es una determinación de ideas decisivas en el influjo expresivo 
que proceden de una forma de pensar ante la arquitectura. 

Este esbozo de principio ideológico en el proceso expresivo se transfonna y se le 
concede un sentido dialéctico, pero de ningún modo es impositivo, sino propositivo, es una 
reconciliación de ideas que se reconocen en la naturaleza de la expresión porque 
constituyen el origen de su estructura y sólo bajo este aspecto puede hablarse de sus 
implicaciones; y desde aquí, resulta una base ideológica que cae bajo el aspecto crítico, 
pero también bajo el cognoscitivo al toma-se como un diálogo de argumentos. Y de esta 
reflexión se alza la pregunta: ¿Hay en general una posibilidad de que este principio 
determine y origine a la expresión arquitectónica? ... esta cuestión tiene respuesta en el 
análisis crítico de los presupuestos de una solución arquitectónica vistos o medidos de una 
manera histórica frente a un estilo de pensamiento que busca justificaciones contundentes y 
las tiene por alcanzables, en este ténnino "ideología"; y que alza la exigencia de una 
condición ilimitada del pensamiento mediante una crítica pennanente en el ámbito de la 
expresión y en ténninos generales, de la actitud ante una solución arquitectónica. 

La ventaja de este análisis radica no sólo en la posibilidad de criticar los conceptos 
respectivos desde otra postura, sino también, en la de pennanecer abierta sin caer en un 
pluralismo de método y/o principios que deben seguirse. No es un principio dogmatizable ni 
fijo, sino que, permanece en continua transfonnación y contiene la oportunidad de descubrir 
las opciones implicadas en el fenómeno expresivo. 

Y para justificar .este principio como elemento que origina y engendra a la expresión 
arquitectónica resaltaremos las implicaciones que tiene en el campo de teorías o "estilos" y 
tendencias en las cuales se manifiesta; y como lo señala Tafuri: "Aceptar esta premisa 
permite considerar globalmente la formación de ideologías arquitectónicas"1; al analizar el 
trayecto del movimiento moderno desde 1901 hasta 1939 como instrumento ideológico, 
asimismo, significa trazar una historia articulada en tres fases sucesivas: . 

1 Tafurí Manfredo, "DE LA VANGUARDIA A LA METRóPOLJ•, CRÍTICA RADICAL A LA ARQUITECTURA Barcelona, Ed. G. GíH, Colecc. 
Arquitectura y crítica. 1972. Pp.16, 35-36. En este texto, Tafurí lanza una crítica y afronta el tema de la ideología arquitectónica desde un 
punto de vista que intenta poner en claro de qué manera las aparentes propuestas funcionales de un sector desarrollado y capitaHsta se ven 
frustradas. En el que se reconoce y precisa la estrecha relación entre ideologías y el ciclo completo de la arquitectura moderna. Este texto 
muestra y permite considerar globalmente la formación de ideologías arquitectónicas y en particular sus implicaciones sobre la ciudad. Las 
ideologías arquitectónicas como él las llama, están basadas en un principio ideológico, ideas y conceptos que afectan a la expresión 
arquitectónica; la influyen y determinan, de ahí, que se retome en este trabajo. 
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• Una que ve la formación de la ideología urbana como superación de las mitologías 
anteriores. 

• Una segunda, que ve desarrollarse el papel de las vanguardias artísticas como 
proyectos ideológicos. 

• Una tercera, en. que la ideología arquitectónica se transforma en ideología del plan 
de elaboración de teorías y principios. 

En este casb, podemos plantear un esquema ideológico cuyas implicaciones nos acerquen 
_a un pensamiento que evoluciona, que se apega a un referente cultural y que se vuelve el 
plan de elaooración de una expresión. · · 

1.2.1.2 LAS IMPLICACIONES DEL PRINCIPIO 

IDEOLÓGICO: 

a. La implicación como referente cultural. 

C omo <Eco señala: "la arquitectura connota una ideología del vivir y por lo tanto, a la vez 
persuade, permite una lectura interpretativa, capaz de ofrecer un acercamiento de la 

· información"1; en este caso, .la ideología es un elemento socio-cultural que actúa como 
ingrediente en la producción arquitectónica, por ello, se trata de desfilar en las condiciones 
de generación de la obra arquitectónica, valiéndonos del uso de la ideología que la motiva . 

. Al decir que la ideología funciona como un referente cultural, se implican y se hace 
mención a los factores que la determinan o "estructura" como la llaman diversos autores; los 
cuales, son la base real de la que parten las ideologías; esta estructura, es comparable a los 
cimientos de un edificio y el discurso que implica, es comparable al edificio mismo. Los 
factores. pueden determinar, originar, e incluso transformar a la ideología que en ellos se 
sustenta; entre los que se identifican a los factores geográfico-climatológicos, a los socio
históricos, a los económicos y status social y a los aspectos psicosociales del individuo. 
Dichos factores, señala <J(flmos; <Durfcfieim, '.Mar.{.y '.Manlieim, coinciden en identificarlos como 
la estructura o base de la que derivan las ideologias, como factores de un sistema específico 
de la vida social en un momento determinado2. Asimismo, el fenómeno expresivo es el lugar 
de las interacciones del medio histórico-cultural. 

En este caso, el objeto arquitectónico funciona no como reflejo de la estructura social que 
lo produce, sino que, como menciona ~et "Presentan una dimensión ideológica 
inherente a los mismos, como parte· que son de procesos sociales en acto"3. No es que los 
objetos se carguen de ideología, sino que, el objeto como tal, juega un papel activo en la 
conformaciórl de la cultura material, ubicaoo en el ambiente en el que se crea, época y lugar. 

Podemos plantear, · entónces que, el objeto producido a través de un proceso 
determinado, adquiere en plena circulación social, un significado determinado, posee una 

1 Eco Humberto, "LA ESTRUCTURA AUSENTE~ Barcelona, Ed, Lumen, 1968. Pp.369. Autor citado por César Gordillo. 
2Cabe considerar que la ideología está condicionada a determinantes sociales; estos factores conforman lo que autores como: Durkheim, 
Mannheim, Marx y Engels llaman la "estructura· de la cual se derivan las ideologías. 
3 López Rangel, Rafael, "DISEÑO, SOCIEDAD Y MARXISMO", México, Ed. Concepto, 1981. Pp.8. En este texto, Rangel hace la distinción 
de la ideología no tomada como parte externa al objeto, sino, como parte de éste. La ideología se integra al objeto desde el momento de su 
concepción; de ahí, que sea un punto importante para retomar en este trabajo. 
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connotación "ideológica" que se refiere a la estructura cultural donde se ubica y su m 
correlación con ella; y adquiere tal o cuál significado, justo en virtud de la forma en que lo 
interpretan. Por ello, los objetos son "materialidades ideológicamente confonnadas"1 y existe 
entonces, un reflejo del objeto con respecto del momento y de la cultura en la que se inserta. 
Además, como señala qregotti· "El significado de cada objeto (y en particular de los diversos 
objetos arquitectónicos) depende de la referencia sociológica del horizonte cultura1·2. 

Con ello, queremos decir que la cultura sirve a la ideología como su referente o viceversa, 
no porque sean lo mismo, sino, porque de alguna manera estas pueden coincidir; si 
entendemos que en la ideologia se nos muestra el pensamiento del autor y su postura ante 
la arquitectura, bien puede señalar su contexto socio-cultural al que responde dicha postura. 
Sin embargo, aquí puede advertirse que, un mismo él'Quitecto puede tener influencias de 
diversas culturas y a pa1ir de ellas establecer su esquema ideológico o incorporar en otros 
casos esquemas ideológicos ajenos a su cultura, aún corriendo el riesgo de tener su 
expresión un rechazo social. 

Así, se pretende avanzar, en esta implicación de la ideología como referente cultural, que 
·algunas veces coincide o no con la cultura donde se inserta el objeto, pero no por ello, se 
invalida esta implicación. Y si consideramos que la cultura abarca como seffala qu.zmán a 
los idiomas y dialectos, a la ideología, a las actividades artisticas y educativas; y asumimos 
que la cultura es "el complejo formado por los bienes materiales, conocimiento técnico, 
creencias, moral, costumbres y normas de derecho, así como otras capacidades y hábitos 
adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad"3; entonces, entendemos que la 
cultura es una resultante del proceso de adaptación al medio y podemos decir que ésta se 
desarrolla y lleva a cabo en un espacio o área cultural, como lo señalan los antropólogos; en 
este caso, ·un área cultural es un espacio en el interior del cual predomina la asociación de 
ciertos rasgos culturales"4; donde, se impHca el contacto con el hombre y su pensamiento; 
asimismo, la finalidad de la cultura es vincular a los hombres abarcando sociedades, 
regiones, economías, mentalidades colectivas y manifestaciones artísticas. 

Por esto, la creación expresiva es un hecho individual o colectivo cuya producción está 
socialmente condicionada e implicada en una cultura; en este caso, las manifestaciones 
expresivas reflejan una condición ideológica investida en un ambiente cultural cualquiera 
que este sea; aquí, podemos ejemplificar o colocar cualquier expresión popular, regional o 
tradicional. En resumen, podemos decir que la cultura es un conjunto de satisfactores y 
deseos humanos creados por el hombre y que gulan la transformación de las cosas, es 
un proceso de transmisión social, es continua, creativa y receptiva, acumulativa y 
excluyente, compartida, intercambiable e interactuante; y en este caso, "los satisfactores 
culturales pueden ser ideas, conocimientos, creencias, actitudes, transfonnaciones 
físicas, hábitos, expteSiones y nonnas"'; en sí, la cultura es muy compleja, pero en esto, 
podemos ver que la ideología puede hacer referencia a la cultura por ser parte de ella y por 
eso. la presencia de las ideas . que dan origen y rigen la expresión arquitectónica se 
reconocen y sustentan en una base o estructura cultural. 

1 López Rancel Rafael, "DISEÑO, SOCIEDAD Y MARXISMO~ México, Ed. Concepto, 1981. Pp.34. El distinguir que los objetos son 
ideológicamente conformados, nos señala que, existe en ellos todo un referente cultural, histórico, social y económico de la época en la que 
se realiza. Por esto, para comprender lo que es, se debe ubicar al objeto en su marco cultural. 
2 Gregotti Vttorio, "EL TERRITORIO DE LA ARQUITECTURA", Barcelona, Esp. Ed. G. Gilí, 1972. Pp.205. 
3 Guzmán leal Roberto, "SOCIOLOG{A", México, Ed. Ponúa, 1987. Pp156. 
4 /bid. 
5 Katzman Israel, "CULTURA, DISEÑO Y ARQUITECTURA", Tomo/, México, CONACULTA 1999. Pp. 181-182. 
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Así, por un lado, el significado de cada objeto depende de la referencia hacia su horizonte 
cultural, donde las expresiones particulares que se adoptan en un país o región son la 
expresión de su cultura, como manifestación lingüística que absorbe los aspectos culturales 
donde se inserta el objeto; por ello, es importante mirar en cada manifestación de la 
expresión de un objeto, un contexto dentro del cual, cada elemento posee y cobra un 
sentido; por lo que, vemos que es imposible determinar el sentido de la expresión 
arquitectónica sin tener en cuenta el contexto cultural y bagaje ideológico con los que se 
identifica; esto implica tomar al objeto arquitectónico dentro del lugar que ocupa y época en 
el que se ubica. 

Y por ello, se piensa que la ideología y los pensamientos no surgen como una relación 
que no es real, que no produce efectos; sino que, los pensamientos y las ideas no se oponen 
a la realidad; más bien son una de las vías para entrar en contacto con la realidad; por lo 
tanto, la · expresión en la arquitectura, se entiende como la cñstalización de ideas 
manifestadas con el lenguaje en el objeto arquitectónico. Y como senala <Bemát, este 
modo de encarar el problema ayuda a explorar los contenidos expresivos de la arquitectura 
que van más allá del mero dato técnico constructivo 1; evidentemente no basta con realizar 
una lectura de la configuración arquitectónica sin expresar las relaciones entre ésta y su 
referente cultural. Por lo que, la demanda de una arquitectura, parte no sólo de exigencias 
técnicas, sino que parte también de una exigencia ideológica, corno señala :Manieri, es: 
"Generada de algún modo a nivel estructural; esto es, originada en la organización 
productiva misma y enderezada hacia la cultura·2, donde la ideología confiere a la 
arquitectura un sentido social que demarca su relación con el mundo. 

Además, los recursos obtenidos a través de la expresión arquitectónica se legalizan por 
medio de ordenamientos y acciones que se amalgaman mediante un ni.ve! donde "la 
ideología, se conforma bajo las reglas fuertemente impregnadas de ideología que para ella 
crea cada cultura y se convierte en una más de sus expresiones" 3; podo que, la expresión 
arquitectónica se toma como una estructura ideológicamente conformadá En esto, no se 
puede determinar el significado de un objeto más que haciendo referencia al sujeto que lo 
disei'la, al cliente que lo demanda y a la cultura que lo origina; esto· determina pues, que en 
la percepción de los objetos se asumen significados culturales. 

Por otro lado, la representación de los objetos conforman en el hombre imágenes ligadas a 
los usos cotidianos, a sus hábitos, conductas y comportamientos; y todo proceso de 
expresión significa, evoca y connota estas representaciones; nuestro interés entonces, 
reside en el fenómeno expresivo y el sentido en que se liga al contexto ideológico del cliente, 
del usuario o del mismo arquitecto. Por ello, cuando nos referimos al principio ideológico no 
hablarnos sino de una actitud hacia la manera en que la ideología del arquitecto rige toda su 
condición expresiva, manifestando en esto, el sentido de cómo interpreta un modo de vida 
social para caracterizarlo en el objeto con la participación de los diversos agentes sociales y 
culturales que intervienen; en este caso, el referente cultural puede mostrar tanto una esfera 
individual como colectiva, y por ello, se deja sei'lalado que incide en la conformación del 
objeto y su expresión. 

1 Bemdt Heide, et al, "LA ARQUITECTURA COMO IDEOLOGIA ", Buenos Aires, Ed. Nueva Visión , 197 4. Pp. 9. 
2 Manieri Elia, Mario, WIWAM MORRIS Y LA IDEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA MODERNA~ Barcelona, Ed. G. Gilí, 1977. Pp.80. La 
demanda ideológica, señala el autor, puede deducirse de las respuestas culturales que la misma historia considera; y que están 
condicionadas por la situación estructural, es decir, por los diferentes factores que las originan. 
3 Gordillo César, et al. "ARQUITECTURA Y SEMIÓTICA", México, UNAM. F.A 1985. Pp.17. 
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b. La implicación como idea fundamental. m 
L a naturaleza de la expresión arquitectónica, como ya vimos, radica en un pnnc1p10 

ideológico, que en una visión general intenta ofrecer el panorama del pensamiento del 
arquitecto, asimismo, se sitúa a la cabeza de la expresión arquitectónica para condicionar el 
fenómeno expresivo. Este principio es también índice de la renuncia y transformación de una 
expresión totalmente organizada, ya que, el esquema ideológico se modifica continuamente 
o evoluciona. 

De esta manera, se aborda la implicación del principio ideológico como el referente cultural 
que influye o permea a la idea fÜndamental que rige y actúa dentro del ciclo expresivo, pero, 
¿cómo se explica esto? ... en primer lugar, el principio ideológico se explica como una 
integración de ideas que se elaboran formalmente en el ciclo expresivo encadenándose en 
un orden determinado y de cuyo influjo cultural se deriva una idea rectora que dirige la 
acción expresiva del arquitecto; esto se considera porque los objetos son un elemento de 
conexión entre el hombre y su entorno, entre los mismos hombres y entre el hombre y su 
pensamiento. 

Y como bien lo senala s. 'Vá.zquez, toda obra contiene elementos ideológicos; las ideas del 
autor, de su tiempo, de su clase, mezcladas por otra parte a menudo con las ideas de otros 
tiempos, de otras clases, de otros individuos1; por lo tanto, la obra arquitectónica no se 
mueve en un mundo autónomo, si fuera así, se escaparía por esencia al análisis, al 
conocimiento, a la critica, a la historia y a la teoría Por esto, se dice que en la obra 
arquitectónica hay elementos de conocimiento y de ideología, porque se une a la vida 
práctica, a las ideas y a la representación de una época, asumiendo en ello que, la actividad 
arquitectónica y su conocimiento sumergen sus raíces en las ideas, así, el objeto 
arquitectónico en tanto que·supone una elaboración conciente del contenido, implica ideas, 
representaciones y conocimientos. 

Por esto, conviene plantear un esquema cuya estructura pretende dejar en claro que en la 
expresión arquitectónica se manifiestan conceptos que reflejan a las ideologías pemleadas 
de una cultura determinada; y aquí, la idea como motivo embrional y progenitora de la 
expresión, contiene las cualidades que definen lo que será la obra. Esta noción de idea 
rectora funciona como la premonición de la eXJ)resión arquitectónica, donde, todavía no es 
esquema, sino que es concepto y lleva en sí toda su naturaleza compuesta o como lo explica 
CDotjfd. "Cromosoma que abarca los más diminutos caracteres hereditarios de la obra•2; la 
idea en este caso, se toma en concepto, en símbolo conceptual; así, la idea rectora 

· representa en este caso la línea general que rige y por medio de la cual, el arquitecto 
concibe su expresión; es como el preanuncio de la obra misma. 

Posiblemente estemos hablando de una condición ideal de la expresión, donde esta 
función se realiza en un espacio y tiempo imaginarios, en los que el autor proyecta su 
actividad imaginativa y esto le permitirá, justamente en la creación de su expresión, algunas 
posibilidades expresivas que se concretarán y harán realidad en el lenguaje. Por ello, si una 
obra arquitectónica expresa mediante su constitución lingüística su función, su relación con 

1 Sánchez Vázquez, "EST~TICA YTEORIA DEL ARTE", México, UNAM, 1972. Pp.154. 
2 Oorlles Gil/o, "CONSTANTES T~CNICAS DE LAS ARTES", Buenos aíres, Arg. Ed. Nueva Visión, 1958. Pp.25. 
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el contexto, su forma constructiva, su composición y la relación de los diversos ambientes 
que la conforman y esto se acomoda con cierto modo y orden en la espacialidad del objeto; 
entonces, pueden señalarse como los elementos que la articulan. Pero ¿qué es lo que le da 
sentido al orden de los elementos?, ¿no pueden tener éstos un sentido ideológico? ... si el 
principio ideológico es lo que le da sentido al orden y a la forma en como se acomodan los 
elementos dentro del objeto arquitectónico, entonces se insinúa que éste incide, modifica y 
rige el uso y la forma del lenguaje. 

Es innegable entonces, la inserción del principio ideológico entendido como el conjunto 
de ideas o ideas rectoras, determinantes y modificantes en el proceso de la expresión; y 
aunque, la definición de una ideología en el arquitecto está llena de equívocos, como lo 
señala CJJoli*1a.s. aún así, hay que intentar1a. "En realidad el punto de arranque de la 
participación del diseñador será aquél en que para el propio avance del proceso productivo 
se requieran unas decisiones cuya operatividad radique precisamente en el proceso de 
elaboración de la forma y se formulen como consecuencia de lo que hemos llamado una 
«ideología>>"1 o como bien señala Hiem>: "Contemplando que el proceso de diseño, será 
siempre un sistema abierto a la realidad cambiante y dependerá en su propósito final de las 
intenciones culturales e ideológicas del grupo social responsable en que se lleva a cabo" 2; 
en este caso, el principio ideológico no sólo le da le da matiz e identidad cultural a la obra 
para quedar discernido en el espacio como factor importante del tiempo y de la época; sino 
que, determina y rige su forma. 

La ideología, entonces, funciona como un instrumento conceptual que da pie a las formas 
arquitectónicas, sujetas a una finalidad específica que se ajusta a las demandas de una 
sociedad y donde los influjos recibidos de otros sectores de la estructura social y ambiental 
como bagaje ideológico, perrnean al objeto cr-quitectónico y motivan su expresión; así, la 
expresión arquitectónica es considerada como un vehículo de ideologías en tanto que las 
alberga como principios, el hecho arquitectónico entonces, puede connotar una ideología y 
de esta manera se identifica con una forma definida de pensar, dándose la posibilidad al 
realiza- su lectura de trastocar el pensamiento del Cf"quitecto, la referencia a su cultura y su 
manera de entender la arquitectura. 

Por esto, podemos concluir que la ideología, entonces, más que ser una penetración en el 
objeto, es una integración en el objeto mismo; esta condición de inclusión de la ideología en 
el objeto arquitectónico se refleja en la organización material del objeto mismo, como 
menciona ~el "La ideología en las obras no se da como un contenido aparte o externo a 
ellas, sino a través de esa conformación material significativa de la obra misma"3; es decir, 
que puede reflejarse en la forma en que se compone el objeto, considerando: la posición y la 
ubicación de los elementos que lo componen. Sin embargo, su morfología no sólo responde 
a la estructura social que la genera o al referente cultural que incluye; ya que, en su 
producción se lleva implícita una serie de elementos que corresponden al campo del diseño 
arquitectónico. 

1 Bohigas Oriol, "CONTRA UNA ARQUITECTURA ADJETIVADA~ Barcelona, Ed. Seix Barral, 1969. Pp.35 
2 Hierro Gómez Miguel, "EXPERIENCIA DEL DISEÑO", México, Tesis grado de maestría, UNAM, 1997. Pp.74. 
3 López Rangel, "DISEÑO, SOCIEDAD Y MARXISMO", México, Ed. Concepto, 1981. Pp.34. 
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1.2.2 EL PRINCIPIO LINGÜÍSTICO. El 
1.2.2.1 DEL LENGUAJE, EL PROTOLENGUAJE Y EL 

PRINCIPIO LINGÜÍSTICO. 

·L a lingüística es el estudio científico del lenguaje"1, se trata de una definición simple, 
pero nos obliga a cuestionar y ¿qué es el lenguaje? ... según Sapir, el lenguaje es un 
método puramente humano y no instintivo para la comunicación de ideas, emociones y 
deseos por medio de símbolos producidos voluntariamente; '}{a([, lo mismo que Sapir, lo trata 
corno institución humana. Tanto lenguaje como la lengua pueden concebirse como un 
comportamiento o actividad donde es observable el comportamiento lingüístico, éste es 
comunicativo y puede considerarse legítimamente desde el punto de vista del 
comportamiento o desde la conducta; pero desde otro punto de vista Cfwms~ lo distingue 
como la terminología de la actuación2. 

"B lenguaje como función general humana se sirve de un sistema de signos sujetos 
a determinadas reglas ele conexíón"l, donde cada uno de sus elementos se evidencia 
como parte de un todo y la conexión de ellos, incluye todas las posibilidades de 
significado de una lengua, tanto en su forma como en su contenido. Esto seilala la 
relación lenguaje-sentido, refiriéndose a la función del significado; el lenguaje es un conjunto 
de signos que asigna la función de designación y comunicación y existe como "una habilidad 
privativa de los seres humanos, habilidad intrínseca a la herencia del hombre y que difiere de 
otras -no esenciales-"4. 

El lenguaje adopta diversas formas, pertenece al ámbito social y al ámbito individual, es un 
sistema de signos cuya combinación permite la comunicación de una manera precisa, en 
ese momento se aplica el código donde los signos se unen de acuerdo con una serie de 
normas para comunicar; es una forma de expresión; por otro lado, en cada instante el 
lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución, es multiforme, es la 
facultad de constituir un sistema de signos en una unidad donde se establecen los signos 
unidos a los conceptos. El lenguaje comporta, pues, dos partes: Una que tiene por objeto la 
lengua, que es social en su esencia e independiente del individuo; y la otra secundaria, que 
tiene. por objeto la parte individual del lenguaje5, es decir, que es adquirido del medio que 
nos rodea y con ello, lo establecemos individuamente como tipo de expresión. 

Así pues, el lenguaje, es un conjunto sistemático de signos que permite la comunicación, la 
· facultad de expresarse; es un .conjunto de senales que dan a entender una cosa; a diferencia 

de la lengua que es la manera de expresarse o cada una de las distintas manifestaciones 
que el lenguaje adopta en las comunidades6; .este es cualquier sistema de comunicación 
entre seres mediante simbolos convencionales; así también, es la expresión de los 
pensamientos y mediante este podernos concebir cosas intangibles e incorpóreas 

1 Lyons John, "INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE Y A LA LINGUISTICA~ Barcelona, Ed. Teíde, 1984. Pp.1. 
2 Lyons John, Op Cit. Pp.3-11. 
J stenzel Julio, "FILOSOFIA DEL LENGUAJE", Madrid, Ed. Revista de occidente, 1935. Pp.22 
4 Romero Vázquez Femando, Alberto. "FUNDAMENTOS DE LINGÚ/ST/CA", México, Universidad Autónoma de Querétaro, 1989. Pp.15. 
5 De Saussure Ferdinand, "CURSO DE UNGÜÍSTICA GENERAL", Madrid, España. Ed. Alianza, 1989. Pp.24-25, 35. 
s "DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA~ México, Ed. ECISA, 1990. 
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que denominamos "nuestras ideas", podemos describir cosas y representar sus relaciones, 
expresar reglas de sus interacciones, especular, predecir y seguir procesos de simbolización 
conociendo el razonamiento para reflejar conceptos, preceptos y sus interconexiones. En un 
punto concreto, el lenguaje se ofrece como un conjunto de signos que aparecen directamente 
en códigos formando unidades lingüísticas y la libertad de ligar dichos códigos integran el 
fenómeno lingüístico. 

El lenguaje entonces, es un conjunto particular organizado de signos, donde se designa un 
signo en relación con una cosa; éstos son suscitados por el objeto que se expresa. Hay una 
realidad de referencia del signo lingüístico al objeto, como L~ lo define en su función: "Y ... 
fue necesario que el hombre encontrara unos signos externos sensibles, por los cuales sus 
pensamientos pudieran darse a conocer a otros hombres"1, signos de las ideas, donde la 
creación lingüística desemboca en imágenes; por otro lado, :M.~ :M.uflér, señala que el 
lenguaje es el producto de una facultad creadora, que da a cada impresión, cuando penetra 
por primera vez en el cerebro, una expresión fonética2; en esta forma, se le caracteriza por la 
inserción entre el signo lingüístico y la cosa del concepto mental, a través del cuál el propio 
signo, en sus maneras de combinación, participa de la expresión objetiva de las cosas. 

Sin embargo, este suele confundirse con la lengua y para sentar las distinciones entre éstos 
se entiende que, usar una lengua equivale a comportarse de una manera; y aunque tanto el 
lenguaje coma las lenguas en concreto, pueden ·concebirse como un comportamiento o una 
actividad, estos se conocen como lingüísticos; aquí, cabe distinguir que la lengua es 
comúnmente compartida . por los miembros de una éomunidad lingüística dada, se puede 
decir que, es un sistema lingüístico, entendiendo por éste "un fenómeno social o una 
instituciórl puramente abstracta en sí misma, por cuanto carece de existencia fisica, pero que 
se realiza en el comportamiento lingüístico de los miembros de la comunidad"3; es decir que, 
la lengua tiene un carácter social e institucional y como sistema de símbolos vocales 
arbitrarios opera en un grupo, esto es, que tiene una función social y cultural. Toda lengua 
presenta una cantidad finita de sonidos, letras, ya que, es supuesta dentro de un sistema 
alfabético, éon ello, la tarea del lingüista consiste en describirla para determinar entre sus 
secuencias de elementos, cuales son los que constituyen oraciones. Con lo que, podemos 
decir que la le.ngua trae ya una éstructura hecha y una combinación de signos que forman 
una secuencia de enunciados, "las lenguas son sistemas de símbolos diseñados, como si 
dijéramos, para la comunicaeión"4. · · · · 

Por otro lado para Saüssure, el estudio del lenguaje comporta, pues, dos. pa1es: la lengua, 
como parte social y el habla, como parte individual. La lengua es una determinada parte del 
lenguaje, "es un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones"5. 
Con ello, podemos decir que, el lenguaje al fin de cuentas se sirve de la lengua como su parte 
social y del habla o medio de expresión cualquiera que sea como medio individual. En este 
caso, el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución, ya que, sus partes 
comportan una expresión del pensamiento tanto social como individual que se transforma. 

1 Abbagnano Nicola, "DICCIONARIO DE FILOSOFÍA•, México-Buenos Aires. Ed. Fondo de Cultura Económica, 1961. Pp. 724. 
2 Abbagnano Nicola, "Op Cít", Pp. 727. 
3 Lyons John, "INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE Y A LA LINGUISTICA", Barcelona, Ed. T eide, 1984. Pp. 9. 
4 Lyons John, p Cít, Pp. 7. 
s De Saussure Ferdinand, OP Cit Pp.25. Con ello, Saussure distingue que la lengua ubicada como parte importante del lenguaje no se 
puede hacer valer más que con la ayuda de la colectividad; aclarando que, para hallar en el conjunto del lenguaje la esfera de la lengua hay 
que situaTSe en el acto individual. Con esto señala que, la lengua toma el carácter social o colectivo dentro del lenguaje y que esta se 
manifiesta en su individualidad para reconstruir en este sentido el sistema expresivo. 
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y más allá de esta unión de partes del lenguaje se pretende responder a esta cuestión: m 
¿existe o no esta condición lingüística como tal, en la expresión arquitectónica? ... ante esta 
interrogante, tenemos que analizar primero las posturas que se dan a favor y en contra de su 
existencia, para poder deducir después si se considera como lenguaje o no y por qué. 

La postura a favor, insinúa que podemos analizar el lenguaje sobre el cual se erige una 
expresión arquitectónica, ya que, es un punto de referencia de la misma y que sin él no se 
concibe, como lo distinguen CJJroaá6ent, <Bunt, <Eco, Jenci.J y qarioni'; en este caso, el 
lenguaje es utilizado como un instrumento crítico, como producto del pensamiento, de 
creación y reflexión arquitectónica, con el fin, de cuestionar las tradiciones lingülsticas 
recibidas históricamente; asimismo, se toma como una analogía del lenguaje verbal o escrito 
y se habla de arquitecturas de ·la palabra, del edificio parlante, además de su gramática, 
sintaxis y semántica. 

Dentro de esta postura, como lo seflala 'Waisman, el lenguaje arquitectónico puede 
enfocarse desde la perspectiva morfológica (que se refiere a su tipología), funcional (que se 
refiere a su uso) y la de su referente (que se refiere al significado que adquiere la obra, ya 
sea histórico, constructivo, tecnológico o geométrico). En este caso, el lenguaje arquitectónico 
existe como tal, si se refiere a los elementos como pilastras, columnas, nervaduras, ventanas 
y diversos componentes que "nacen como elementos de un sistema motivado por la 
estructura portante, ca-gándose luego arbitrariamente de formas tomadas de otras partes"2 y 
posteriormente el sistema lingüístico abandona la relación con la estructura portante para 
·utilizarse con fines diversos; asi, el lenguaje se convierte en un conjunto de signos arbitrarios; 
signos que se significan a sí mismos con toda la carga de connotaciones relativas a su origen 
cultural. En este caso, podemos ver la primera condicionante del lenguaje arquitectónico: Que 
no existe un lenguaje universal como tal, sino que, el lenguaje o la construcción del lenguaje 
es cultural y por ello, aparecen ·1enguajes". 

Por otro lado, se dice que la elaboración del lenguaje está en manos de grupos de 
decisión ... ¿pero quién toma la decisión? ... la historia del desarrollo del lenguaje en la 
arquitectura occidental está jaloneada con experiencias personales o de grupos artísticos que 

· precipitan o condensan formas de interpretar la realidad propia de cada cultura en una época; 
sin emba-go, en la primera parte del S. XX pareciera que se intenta recuperar esa función 
universal del lenguaje, con cualidades de uniformidad, simplicidad, anonimato y reducción 
total de la expresión individual; aún así, esto se ve seriamente cuestionado porque el lenguaje 
arquitectónico no puede actualmente experimentar un rigorismo absoluto, sino que, podría 
bien utilizarse como el signo en lucha por recuperar su significado cultural. 

Entonces, podemos así, mencionar la segunda condicionante del lenguaje arquitectónico y 
. mencionar que el lenguaje se personaliza, éste es resultado de una sintaxis cultural ya que, 
implica una libertad de uso, de modo, de tipo y de una técnica que el arquitecto manipula. 
Asimismo, cuando se copia un lenguaje de una cultura a otra, ocurre que se impone 
transfonnándose en un lenguaje vacío perdiendo sus raíces y se convierte en un cliché 
desprovisto de sentido y de significado; o se adecua para asimilarse en un mestizaje o 
collage. 

1 Broadbent G, et al. •EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA", UN ANAL/SIS SEMIÓTICO, México, Ed límusa, 1991. Quienes en todo el 
texto afirman la existencia de un lengulje arquitectónico como tal. 
2 Waisman Marina, "EL INTERIOR DE LA HISTORIA", México, Ed. Escala, 1988. Pp.87 
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Y en otro sentido, existe la postura en contra que sustenta que la analogía que se hace del 
lenguaje arquitectónico con el verbal o escrito, es irrelevante para la comprensión de la 
arquitectura; ya que, no siempre se conocen o comprenden sus leyes causales; la 
arquitectura, en este caso, se vale de signos para manifestarse, pero "no por ello, esta noción 
de signo tenga que ver con el lenguaje"1. En esto, Scruton descarta la influyente explicación 
·de W. :Morris y las numerosas teorías de la arquitectura que se han derivado de ella, estas 
teorías, señala él mismo, definen la noción de signo como una especie de preparación, que 
tiene con su significado; una relación que no presupone ni intención; ni convención, ni reglas 
y esto se comprende porque el significado de un edificio no está en los signos, sino en los 
contenidos a los que se refieren dichos signos2. 

Y con esto queda cuestionado el ¿cómo evaluar una analogía lingüística en la 
arquitectura? ... si fuera cierto que la arquitectura se vale de un lenguaje o quizá, de una serie 
de lenguajes como tales, entonces sabríamos como entender cada edificio y dejaría de 
cuestionarse su significado, podría verse o pensarse que el lenguaje arquitectónico es algo 
que comúnmente podemos leer los arquitectos o el usuario y con ello, entender la 
configuración de los objetos y ¿es así? ... 

Si lo llamamos lenguaje ¿sabemos lo suficiente sobre su naturaleza y función, para poder 
afirmar esta cuestión? ... un problema de los defensores de las concepciones lingüísticas es 
que hablan de la naturaleza del lenguaje partiendo de la semántica, de la semiótica y de 
componentes como la sintaxis, la gramática, la retórica, el significado, el código, el 
vocabulario, · la fonética y la morfología; y todos ellos, parecen partir de supuestos 
completamente distintos sobre la naturaleza del lenguaje, dando la impresión de que no hay 
todavía un acuerdo en elegir un rasgo del lenguaje que pueda .solucionar el problema. Y 
aunque se considera que el lenguaje "ha ocupado una posición única en el aprendizaje 
humano, ha funcionado como medio de almacenamiento y transmisión de la información, 
como vehículo para intercambio de ideas y como medio para que la mente humana pudiera 
conceptualizar"3, es preciso someter esta hipótesis a una interrogante: 

¿Es lenguaje como tal? ... ante esta situación, si consideramos al lenguaje como tal, 
tendríamos que estar completamente letrados como lo sugiere Scruton y tendríamos que 
saber sobre sus componentes básicos; asimismo, se vería necesario abarcar no sólo a todos 
sus componentes, sino también, sus funciones y aplicaciones sin excluir ninguna; ya que, si 
hablamos de un lenguaje arquitectónico similar al verbal o escrito, estarían implícitas todas 
estas condiciones. Por ello, al existir todas estas características del .lenguaje y su complejidad 
por un lado; y al existir las diferencias de su interpretación y sentido por otro; caemos en un 
estado de incertidumbre y duda de su existencia como tal; por esto, consideramos necesario 
establecer una postura donde podamos distinguir como bien lo . sugiere Scruton4, algunos 
rasgos importantes del lenguaje; pero si es así, entonces no estamos hablando de un 
lenguaje como tal, sino de un protolenguaje o principio de lenguaje, por así decirlo. En esto, 
cabe aclarar que la expresión arquitectónica no es un lenguaje o lo constituye, sino 
que se vale de un protolenguaje o de una parte del lenguaje para manifestarse, 
reconociendo en ello, que la expresión arquitectónica es de naturaleza lingüística. 

1 Scruton Roger, "LA ESTÉTICA DE LA ARQUITECTURA", Madrid, Ed. Alianza, 1985. Pp. 158. 
2 lbíd. 
3 Dandis, D. A "LA SINTAxlS DE LA IMAGEN", Colecc. Comunicación visual, Barcelona, Ed. G. Gilí, 1976. Pp.20 
4 Scruton Roger, Op Cit. Pp. 159. 
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En este caso, dicho principio, resulta ser la materia prima con la que trabaja la expresión El 
arquitectónica, por esto es parte de su causa primera; éste funciona como el medio en el que 
se conceptúa la expresión para manifestarse. Así, en la expresión se extraen algunos hilos 
del lenguaje y son su forma concreta; en este caso, se halla un medio para aprehender lo 
intangible, para "expresar' de algún modo lo que todavía no ha entrado en ninguna forma fija. 

La presencia de este protolenguaje, nos da la pauta para pensar que la expresión se 
condensa y se hace manifiesta mediante un principio lingüístico con el que se origina. Este 
principio nos habla de otra dimensión, la de la determinación formal y esp~al de los objetos. 
Así, la lectura de la expresión se hace a través del conocimiento de un alfabeto 
arquitectónico, con el que se leen las formas y el modo de hacerlas, es entonces, cuando se 
entabla una acción lingüística del objeto. Dicho de otro modo, el objeto arquitectónico, sólo se 
reconoce a través del principio de su lenguaje formal constituido por un ordenamiento que 
explica cómo se estructura su expresión. 

Por otro lado, este principio se considera porque no haremos referencia a todos los 
aspectos que integran a un lenguaje como tal, sino que, se considera que lo que existe en la 
expresión es un indicio del lenguaje; y ¿que pasaría si sólo atendemos a una cuestión 
pequena, pero clél'a del lenguaje? ... algo que nos pueda aportar al ámbito arquitectónico. En 
este caso, pensamos en una idea de "alfabetidad", que significa que todos los miembros de 
un grupo comparten el significado asignado a un cuerpo común de información. Ésta actúa de 
alguna manera en el lenguaje; sin embargo, no es lenguaje, sino que, sólo nos anuncia un 
principio de lenguaje o protolenguaje, como un primer acercamiento a éste; por ello, la 
alfabetidad no puede estar sometida solamente al lenguaje verbal o escrito; asimismo, se 
considera como el medio por el cual en la forma se manifiestan los contenidos, aquí, se 
manipulan las unidades básicas (códigos) y su relación compositiva formal se da con el 
significado del contenido. Por lo tanto, lo que nos interesa es explicar que es y que significa 
en el contexto del lenguaje: 

• En primer lugar, el lenguaje y la alfabetidad no son la misma cosa; ya que, el 
lenguaje podría tener una condición biológica innata; pero la alfabetidad 
arquitectónica, ha de aprenderse. 

• Por otro lado, para lograr una alfabetidad se implica un orden y un modo que 
establezcan un vocabulario acorde con los usos culturales aceptados. 

• Y aunque ésta no pueda tener un sistema lógico tan neto como el lenguaje; sí puede 
utilizarse como un medio para codificar, almacenar y decodificar informaciones. 

En este caso, el protolonguaje o principio lingüístico contiene elementos nuevos (o 
alfabetos), no por su forma material de existencia, sino por su uso; considerando que éste 
también es personalizado y por ello, es cultural. Así, la idea de alfabetidad se considera 
porque es más simple que el lenguaje y tiene básicamente dos elementos que la explican: 
"El primero se sirve de la vinculación de los signos o códigos y el segundo, lo refiere a su uso. 
De partida en ambos casos ésta se convierte en el factor de expresión con que cuenta la 
arquitectura"1. Y de ahí, además de cumplir su objetivo utilitario una vez configurado, cuenta 
con una forma de fruición como dice <Boli:Í(Jas: ·En el sentido de la lectura que del objeto 
pueda hacerse"2. 

1 Pasil/as Valdez, C. Ignacio, "ARQUITECTURA' CULTURA LENGUAJE Y QUEHACE~ México, Tesis grado de maestría, UNAM, 2000. 
Pp.48. 
2 Bohigas Oriol, "PROCESO Y ERÓTICA DEL DISEÑO", Barcelona, Ed. La Gaya Ciencia, 1972. 
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En resumen y concluyendo, podemos decir que, el principio lingüístico implica un juego 
que depende de las reglas de los usos; en donde todo el alfabeto, vocabulario o repertorio 
arquitectónico nos habla de la percepción que tenemos del objeto; esto es, de una manera 
donde se leen todas las condiciones del objeto, de su forma y del sistema que se siguió para 
llevarlo a cabo. Con esta mención de una alfabetidad, nos conducimos al vocabulario y a sus 
partes o unidades identificadas como códigos que hacen referencia a su acomodo y 
organización. · 

1.2.2.2 LAS IMPLICACIONES DEL PRINCIPIO 
LINGÜÍSTICO: 

a. La implicación comunicativa. 

E1 principio lingüístico, aquí, no es más que una forma de conquista del medio o materia 
prima de la expresión, en el que se da una manifestación de ideas por medio de símbolos que 
representan a los objetos, explica Sefk y en donde no sólo se reconoce su aspecto funcional, 
sino también sus rasgos formales que se hacen comprensibles; y puede hablarse de un inicio 
del lenguaje, en la medida en que los objetos no sólo son portadores de una función, sino 
también de una información1. Esta información se transmite no verbalmente sino por 
mediación del alfabeto arquitectónico. 

En este caso, la implicación comunicativa se define porque este principio transmite, 
manifiesta, comunica y se refiere a la relación de los códigos con los objetos a los cuales 
designa. Esta función atiende a la teoría del significado y a la teoría de la referencia; en este 
sentido, cumple con la función de servir como vehículo para la comunicación, con el 
reconocimiento de un repertorio que responde a un conjunto de significantes; esta función 
comunicativa supone un encuentro entre los elementos de la expresión. El principio lingüístico 
tiene pues, una intención, un propósito, el de la comunicación; su función consiste en decir 
algo sobre el objeto, es proporcionar información acerca de su configuración. 

Con ello cabe aclarar que no es el objeto en sí, el que transmite o comunica cierto 
significado, sino que, en el proceso expresivo, el principio de lenguaje es el que 
pennite la interpretación d~I significado en el objeto; y para identificar o captar dicho 
significado, este mismo principio implica un proceso de comunicación. Ya que, "en la 
formación y en el uso del lenguaje se transmite todo carácter particular de la percepción de 
los objetos, pues la palabra nace de esa percepción, de la imagen que éste engendra"2, esta 
distinción nos señala que, el ensamble de los elementos y usos de este principio requiere de 
relacionar la percepción que se tiene del objeto con su realidad física y comprender el objeto 
a partir de su realidad material; por ello, cuando el objeto es comprendido por el usuario, se 
admite la existencia de un código común que vincule el productor con el usuario y que entre 
el sujeto-objeto, se dé una interpretación determinada de los medios lingüísticos. 

1 Selle Gert, "IDEOLOGÍA Y UTOP{A DEL DISEÑO", Colecc. Comunicación visual, Barcelona, Ed. G. Gili 1973. Pp.15. 
2 Delacroix H, et al. "PSICOLOG{A DEL LENGUAJE,· Buenos Aires, Ed. Paidos, 1967. Pp.22. En esto, Delacroix menciona que la imagen es 
una expresión de "espejos vivientes del universo", aclarando que tales imágenes no proceden simplemente de un objeto acabado, sino que, 
llevan hacia él y a él, son condiciones constitutivas de su posibilidad; en lo que atañe a lo arquitectóníco, las imágenes no se convierten en 
una representación de la "exterioridad recíproca· preexistente de las cosas, sino que, son construcciones espaciales. Con ello, podemos 
decir que se perciben visualmente en una realidad externa al sujeto, pero que también se piensan, con lo que insinuamos la construcción de 
una imagen-idea o idea-imagen. Una idea que queda representada en la imagen a través de un collunto de códigos. 
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En este sentido, en la captación del principio lingüístico interviene un proceso de m 
comunicación, que contempla un emisor, un mensaje y un receptor, como cadena 
informativa; asimismo, se definen una serie de rasgos que caracterizan al objeto en cuestión; 
en este caso, para saber lo que el objeto es, el alfabeto se interpreta; ya que, es parte de su 
representación y en éste se hace descansar la expresividad de las formas, así, se convierte 
él mismo en medio para la expresión y quedará en el objeto como su esencia expresable, 
con la que habrá que analizarlo. 

Y dentro de este mismo principio, la elección de los elementos responde al sentido 
intencional por el que se diseña; para llegar a la imagen de la forma expresada; es decir que, 
en esta manifestación se forma la elección de códigos arquitectónicos que se disponen 
según un significado, de modo que a través de éstos tiene lugar el sentido que determina y 
preside la configuración de los elementos en el objeto. En este sentido, en el principio 
lingüístico, se evoca todo un alfabeto arquitectónico que está conformado por códigos y 
símbolos que definen el carácter único y p.articular del objeto (forma, color, dimensión) hasta 
reunir todo un as de caracteres. Así, todo el repertorio o vocabulario es captado a partir de la 
experiencia del objeto; esta serie de códigos van definiendo la imagen del objeto y lo dotan 
de significado, ejemplo: puerta, ventana, columna... son indicativos, como el que explica 
directamente un uso; pero también el elemento puerta, ventana, columna ... puede adquirir 
diversas intenciones de diseño y jugar diferentes papeles; ejemplo: La columna como 
pórtico, la columna como edificio, o la columna como estructura. 

Por ello, para entender y comprender lo que el objeto es, se da lo que qre9ottí llama un 
uso semantizado: El código es descifrable como uso semantizado, ia variación del 
significado en cuanto uso semantizado, tiene dos distintas direcciones de desarrollo: Es 
«cambio en el tiempo en cuanto hay atribución» por parte del grupo social de significados 
nuevos (de nuevos usos) a la obra; y es ambigüedad de la obra en cuanto polivalencia de 
significados, estando «siempre implicito en formas expresivas >>"1; en este caso, en el 
paso de un nivel a otro de información interpretada por el sujeto sobre el objeto ubicado en 
un contexto, el uso y el significado se mantienen unidos; lo cual, significa entender la plena 
capacidad de actuación del objeto como significado de aquél contexto, en una dialéctica con 
el tejido circundante; la obra entonces, se significa como semantización del uso mismo en 
referencia al carácter físico del ambiente y hablamos de una comunicación no sólo figurativa 
u organizativa de la conformación del objeto, sino también informativa. 

b. La implicación sígnica. 

E n cuanto a la implicación sígnica del principio lingüístico, en una primera aproximación 
se pueden constar diferentes tipos de relaciones que conforman estructuralmente la malla de 
la expresión como sistema de comunicación; por lo que si alguien quiere comunicar algo 
necesita constituirse como emisor de una serie de elementos lingüísticos articulados 
(mensaje) y el que recibe el mensaje se vuelve receptor del mensaje; por ello, para que este 
proceso pueda ser vinculante requiere de un contexto, aquello de lo que se refiere el 
mensaje y la identificación de él o su captación se suscita por el contacto con el objeto. 

1 Gregotti Vitorio, Et al. "TEORIA DE LA PROYECTACIÓN ARQUITECTóNICA", Barcelona, Ed. G. Gili, 1971. Pp.228 
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Sin embargo, los objetos arquitectónicos se reconocen a través de su principio lingüístico 
constituido por un ordenamiento que explica cómo se estructura la forma y comunica dicho 
orden; aquí, los mensajes, explica <JJerfo, son eventos, son productos del pensamiento del 
hombre y el resultado de sus esfuerzos para encodificar sus ideas. Al producir o recibir 
mensajes utilizamos un código, elegimos símbolos y los disponemos de una manera 
sistemática1; es decir que, al recibirlo tratamos de traducir este código de manera que tenga 
un significado que se toma como la búsqueda de un sentido, del sentido del mensaje; y este 
mensaje es la expresión de las ideas manifestadas en determinada manera (tratamiento), 
mediante el empleo de un código. 

Los mensajes como expresión de las ideas del arquitecto, advierten un sentido intencional, 
es decir, existe lo que se quiere expresar; y la finalidad del principio lingüístico es comunicar 
esta intención, ésté tiene la función de hacer referencia a aquello de que se habla 
(significante) y lo que se dice de él (significado). Por ello, "la expresión, se condensa en 
aquello y con aquello a que intencionalmente se hace referencia, la mayoría de las 
manifestaciones lingüísticas siguen siendo lo que el lenguaje es en un principio: no sólo 
comunicación objetiva, sino al mismo tiempo "manifestación" de un sentir y de un querer, de 
una intención"2. 

En este caso, se produce una serie de mensajes que son transmitidos por códigos que 
tienen una forma de expresión mediante el inicio del lenguaje, donde se determina la forma y 
el sentido del mensaje; así, la función sígnica está dada por la relación entre significante y 
significado; el significado se unifica porque sigue una intención, ésta determina el tipo de 
lenguaje y el modo para ser expresada, por lo que, "el acto lingüistico no sólo es lo que se ha 
expresado, sino lo que se ha expresado y comprendido"3. Se presupone entonces, una 
decisión acerca del carácter significativo del objeto donde utilizamos un indicio del lenguaje 
para expresar y producir significados, ésta es su función; en éste el significado interpretado 
en el objeto arquitectónico está relacionado con los códigos que elegimos para comunicarlo, 
elementos que utilizamos pél'a encodificar las ideas en mensajes. 

Sin embargo, aunado a esto, podemos ver que el significado no está en el mensaje, sino en 
sus usuarios, en la fuente y el receptor, no en el mensaje en sí; los significados entonces, son 
personales o colectivos y pueden diferir de una persona a otra; son el resultado de factores 
que influyen en el individuo y nunca son fijos y se refieren a las respuestas del individuo que 
percibe el objeto. Los significados son manifestaciones de nuestras ideas y pensamientos; 
por esto, en el objeto arquitectónico no se tratará la captación espontánea de mensajes y su 
significado, ya que, encierra la posibilidad de explorar un sin fin de mensajes y diferentes 
significados; sino que, se tratará una lectura del objeto basada en unos antecedentes, 
haciendo referencia a un referente cultural y a un referente conceptual. 

1 Berlo K David, "EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN~ Introducción a la Teoría y a la Práctica, México, Ed. El Ateneo, 1985. Pp.127-
128. En este sentido Berlo explica el proceso de la comunicación, donde, define a cada elemento que interviene; y en una analogía con la 
expresión arquitectónica, en su sentido lingüístico es como se aplican sus conceptos. 
2 stenzel Julio, "FILOSOFIA DEL LENGUAJE", Madrid, Ed. Revista de occidente, 1935. Pp.20, 47. Siguiendo el pensamiento de stenzel, 
se retoma al lenguéfe como un sistema de signos que se manfiesta. En este se plantea una relación sentido-expresión como relación 
necesaria entre sentido y signo, no refiriéndose a la libre simbolización, sino que, la expresión queda independiente de todo arbitrio. Con 
ello, se refuerza la idea de que la expresión manifiesta una relación continua con lo que hace referencia. 
3 Piaget Jean, et al, "INTRODUCCIÓN A LA PSICOLINGUISTICA~ Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1977. Pp.57 
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Esto se toma porque a ninguna obra arquitectónica se le atribuye un solo significado, sino ID 
· que, esta atribución se comporta como una fuente de significados, no sólo en el plano del 
uso del espacio a lo largo del tiempo, sino en la disponibilidad orientada a modo de estratos 
de significados incluso contradictorios, como señala qregotti· "Lo que caracteriza el 
significado de una arquitectura es su maleabilidad, su «ser para» y no se debe buscar en 
algo diverso de lo que ella misma indica o significa"... y señala después que.. . "la 
arquitectura, entonces, trabaja con materiales organizados según una forma concreta, 
la del hábitat es por tanto, la forma de las materias ordenadas en consonancia con el 
hábitaf'1• 

En estos términos la función sígnica del principio lingüístico está unida a un significante y 
un significado. El significante representa una extensión, es el medio mediante el cual, el 
significado se hace manifiesto y éste se refiere a los símbolos o signos; por lo que, "el 
edificio puede ser las dos cosas, cualquier construcción existente puede ser un referente, 
objeto fisico al que uno puede dirigirse en realidad y palparlo. Pero también puede ser 
significante, ya que significa, según donde, cuándo y cómo fue construido"2. 

Y por el significado se entiende la dimensión semántica del procedimiento sígnico, o sea la 
posibilidad de referencia del código a su contenido. El significado se da en base a un código, 
así, la función sígnica reconoce al código arquitectónico como el vehículo cuyo significado 
denotado es la función o intención de diseño que lo hace posible. En este principio la función 
sígnica hace uso de códigos propuestos como elementos estructurales de relaciones 
comunicativas dadas, donde los significados se vuelven denotativos y connotativos; por ello, 
el estudio lingüistico de la expresión arquitectónica estará basado en los significados como 
búsqueda de sus códigos. 

Por ello, ha de encontrarse todo el rep~orio lingüístico que la hace posible y refleja todos 
los factores determinantes en su constitución. Aquí, "el arquitecto debe elaborar sus propios 
significantes sobre I~ base de significados, -el significante tiene por función identificar el 
concepto (significado), evocarlo y transmitirlo sin deformarlo ni confundirlo"3, los significantes 
entonces, constituyen en el plano de la expresión el medio comunicativo o vehículo del 
tránsito y el significado el plano del contenido, idea o concepto. 

' Gregottí Vittorio, "EL TERRITORIO DE LA ARQUITECTURA", Brcelona, Ed. G. Gilí, 1972. Pp.29-30. 
2 Broadbent G, et. al. "EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA", UN ANA.LISIS SEMIÓTICO, México, Ed limusa, 1991. Pp.10. 
3 Rodríguez Jose Ma. Et al, "ARQUITECTURA COMO SEMIÓTICA", Buenos Aires, Arg, Ed. Nueva Visión, 1977. Pp.44 
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¿C ómo se traducen las ideas a una secuencia de elementos lingüísticos? y ¿de qué 
manera atenderemos su expresión? ... si la expresión arquitectónica se considera como una 
manifestación de la composición de elementos en una suma de pates que dan origen a una 
totalidad, en un todo único y coherente, pensamos pues, en un cuerpo que está ideológica y 
lingüísticamente estructurado; y que inscribe en el interior de su coherencia todos los 
elementos significantes que lo componen. Esta expresión se deriva de una sucesión lógica de 
ideas y códigos lingüísticos; así, funciona como una estructura organizada en una forma 
determinada donde los presupue~tos ideológicos individuales y sociales con. los lingüísticos 
están implícitos en la organización misma. 

El estudio entonces, de la naturaleza ele la expresión radica en la relación dada entre 
los principios que la constituyen, esta relación se manifiesta "en primer lugar a través 
de las cosas, mediante actos, prácticas y por sfmbolos. Pero el predominio privilegiado 
de la ideología, se/tala ~6ou{ aquél donde ejerce directamente su función especifica, 
es el lenguaje"1, es decir que, la ideologia se condensa en el vocabulario que le permite 
manifestarse; o bien, la selección del repertorio lingüístico es un acto ideológico. Un método 
que ofrece la alternativa de trabajar con una relación o paridad ideológica-lingüística que 
detona la producción de la forma arquitectónica en el ámbito de una cultura dada. Se dice 
entonces, que un modo de entender a la arquitectura es entendiendo como se ordenan los 
elementos en la forma, implicando que la relación entre la ideología y el lenguaje los 
prefiguran y perfilan. Reafirmando esto, CBofiÍ(Jas y qregotti coinciden en señalar que: "No hay 
duda que cada día nos damos más cuenta que nuestro sector, el campo estricto del diseño, 
se encuentra precisamente en las relaciones ideologí~enguaje. La actitud progresiva y la 
posibilidad de colaborar en la transformación del mundo, no está en las "intenciones 
manifestadas" o en los temas escogidos · antes de su realización, ni en subrayar aspectos 
instrumentales o consecuentes, sino en la "unión entre ideología y lenguajewi. 

Aquí, ·1a ideologia se ejerce a través de la forma del canal que transmite el mensaje"3; y si 
el objeto arquitectónico jugara el papel de este canal podríamos decir que, puede ejercerse la 
ideología a través de la expresión de los objetos; y estos objetos pueden expresar su 
connotación ideológica a través de la forma. Al respecto, Silva, menciona que: ·si la 
ideologia es expresión de las relaciones materiales, la mejor forma de estudiar los elementos 
en que consiste la ideología, será estudiar aquellos elementos materiales y objetivos"4, a fin 
de examinar como se expresa en ellos. La ideología puede quedar representada en 
determinadas formas de los objetos, ya que, este surge del mundo de los hombres y como 
elemento del entorno se inserta en una agrupación cultural que se manifiesta, en ello, el 
sujeto interpreta las connotaciones ideológicas de una cultura, de la sociedad y del lugar 
donde se encuentra. La ideología se condensa así, en el discurso del objeto en un conjunto 
de interpretaciones conceptuales. 

1 Reboul, Olívier, "LENGUAJE E IDEOLOGÍA~ México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1986. Pp. 34. Cap. 11. B discurso ideológico. En 
este capítulo, Reboul explica la relación que existe entre ideología y lenguaje, sustentando que toda ideología se vale de una forma de 
expresión, él la llama "código lingüístico". 
2 Gregotfí Vttorio, "EL TERRITORIO DE LA ARQUITECTURA", Barcelona, Esp. Ed. G. Gilí, 1972, Pp.30. Oriol Bohigas, "CONTRA UNA 
ARQUITECTURA ADJETNADA~ Barcelona, Ed. Seix Baffal, 1969. Pp.62. 
3 Reboul Oliver, "Op. Cir, Pp. 52. 
4 Ludovico Silva, "TEORÍA Y PRACTICA DE LA IDEOLOGIA~ México, Ed. Nuestro tiempo, 1978. Pp.46. 
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Por otro lado, las connotaciones ideológicas son vinculadas en el objeto a través del inicio El 
de un lenguaje, es decir, comunicadas en la dimensión de la expresión arquitectónica. Si este 
inicio del lenguaje es el principal vehículo de comunicación, se produce entonces, un 
intercambio relativo a la ideología que lo conduce. Aquí, se da el punto donde convergen, 
esto es, entre las determinaciones ideológicas y culturales que ejerce la forma concreta del 
hábitat (sentido) y las determinaciones que ejerce el discurso del objeto, moldeado por el 
lenguaje. Con ello, se pretende interpretar y analizar al principio lingüístico utilizado y a las 
características significativas de un objeto ideológicamente conformado que connota un 
conjunto de conceptos arquitectónicos; esto es, una idea de función, una idea de 
composición... en donde, se señalan los trasfondos que existen en la expresión 
arquitectónica. Así, los principios actuantes de la expresión añaden, encuentran y manipulan 
las formas. 

"Ahora, senala Safáarriaga, ideologías y gentes tienden a converger en un solo punto, la 
ciudad, símbolo de sí misma e imagen de la sociedad. De ahí, que en grupos ideológicos se 
forme un lenguaje"1, es posible que esto aparezca en la proposición que reposa en la 
distinción ideológica de la realidad y la apcriencia, sin embargo, considerarnos que merece 
una reflexión. Admitiendo esto, nos conduce a suponer que es la sucesión de ideas la razón 
principal y posible que le da origen a la expresión arquitectónica, seguida por lo que le da ser 
o su carácter visible o tangible, corpóreo, que es un indicio del lenguaje. 

La expresión arquitectónica, entonces, es una manifestación cuya conformación, existencia 
y estructura obedecen a un principio ideológico que la rige; éste legaliza las acciones 
expresivas que se amalgaman en el nivel de las "ideas". Un nivel que consiste en un conjunto 
de representaciones, creencias y conceptos donde la injerencia de la ideología pide una 
renovación constante de la organización ·de códigos lingüisticos y los modifica. Así, "la 
arquitectura se conforma bajo las reglas fuertemente impregnadas de ideología que para ella 
crea cada cultura y se convierte en una más de sus ·expresiones"2. Por lo que, la expresión 
arquitectónica resulta de una construcción mental ideológicamente conformada, donde las 
formas se organizan según un sentido y una intención; y en la que se afirma la necesidad de 
la instancia lingüística como instrumento fundamental de reconocimiento, representación y 
manifestación. 

Por otro lado, el principio lingüístico se lee por medio de percepciones, de comportamientos 
corporales, de estructuras de relación y significados; y un aspecto interesante es su variedad 
cultural, ya que, tiende a caracteriza-se con matices ideológicos propios de una estructura 
social dada. Y como señala Safáarriaga. "No se manifiesta sólo a través del aspecto externo 
de los objetos. Incluye además toda su raigambre técnica, el significado atribuido a cada una 
de las partes, la manera de relacionarse con otros componentes del ambiente y las 
condiciones para su utilización" 3. Este principio, está sujeto a implicaciones que surgen de un 
medio cultural, de un contexto natural, de un contexto ideológico y tecnológico, de las 
implicaciones propias de una sociedad; donde el objeto arquitectónico queda conformado por 
toda una articulación de partes que obedecen ciertas concepciones, ciertos principios de 
composición y su significado está dado por su papel dentro de una cultura. 

1 Saldarriaga Roa Albetto, "HABITABILIDAD", Bogotá, Col. Ed. Escala Fondo, 1981. Pp.Bó. 
2 Gordíl/o César, et al. "ARQUITECTURA Y SEMIÓTICA~ México, UNAM FA, 1985. Pp.17. 
3 Saldarriaga, "Op Cít", Pp. 105. 
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En este principio, existen pues, códigos que condicionan la visión del mismo objeto, así, el 
discurso arquitectónico está, por este motivo, incorporado al inicio de un lenguaje; ya que, 
constituye su medio de expresión y se entiende como símbolo de identidad de las cosas, el 
cual, tiene una relación estrecha con la representación de los objetos, es un mediador en la 
formación de los objetos, es el instrumento en la construcción del objeto mismo. De aquí, la 
importancia de su estudio, como una forma de conocer el objeto y como representación de 
las imágenes del pensamiento o como representación de las ideas plasmadas o expresadas. 

Este principio lingüístico para Safáarria¡¡a, •no es sólo la palabra, es todo un medio de 
comunicación de que dispone un individuo, una sociedad o un grupo de ésta"1, es el puente 
indispensable entre la realidad y el conocimiento, mediante el cual se organiza la necesidad 
de transformación en patrones inteligibles y se permite la realización en órdenes, es uno de 
los apoyos fundamentales de la transformación y de la innovación. En esta conformación 
lingüística los códigos se conjugan y se combinan de maneras distintas, ·para reflejar en el 
orden que adquieren, un modo. Es decir que están ideológicamente ordenados, 
conformados y dispuestos. El inicio del lenguaje entonces, implica un vínculo de expresión y 
significado; y su análisis nos lleva a una valoración, acentuación y significación de los 
elementos . que comprenden todo el ensamble que se requiere para formar el objeto 
arquitectónico. 

Asimismo, su estudio, "nos permite descubrir los principios abstractos que gobiernan su 
estructura y su uso"2; por ello, surge la tentación de considerarlo "un espejo del 

. pensamiento" en un sentido profundo y significativo; así, se da pie a pensar que en la 
expre5ión arquitectónica las ideas y los conceptos se manifiestan en una interconexión de 
códigos; donde el vocabulario denuncia una tendencia dominante; una especialización o 
inclinación en su manejo, posiblemente debido a su formación continua en la que se utilizan 
reglas que muestran una influencia ideológica. En este caso, el vocabulario no excluye a las 
ideas y no está alejado de éstas, sino que, se vuelve un vocabulario ideológico; con esto 
afirmamos ahora que, la conformación del vocabulario lleva consigo una introducción al 
campo de las ideas, es como el principio lingülstico de la ideología. 

Con todo esto, podemos decir que, la relación ideología-lenguaje se establece entonces, 
en su acción mutua, esto es, que el inicio de un lenguaje es de índole ideológico y por tanto 
conlleva a un discurso y a una selección ideológica. Se podría, decir que esta relación es 
inevitable e insepél'able. Aqui, el vocabulario o repertorio arquitectónico es selectivo y con 
sus riquezas y matices favorecen a una ideología, por ello, la expresión arquitectónica tiene 
un origen y discurso ideológico pero en el plano lingüístico; así, en el objeto queda 
expresada toda su configuración, donde actúa todo un repertorio lingüístico que sirve de 
referente a un pensamiento. Por lo que, se delimita a esta relación, como el territorio en que 

. detona ·la expresión arquitectónica y en · él. mismo se encuentra su transformación, su 
evolución o su revolución; en este caso, la expresión arquitectónica no se vuelve prisionera 

· de una ideología y de su lenguaje, sino que, se libera en ellas, es decir, que en la expresión 
asentamos el porqué de la relación entre ideología y lenguaje, y al ir más allá, encontrarnos 
que hay una cohesión entre las ideas que emergen del pensamiento y su medio 
comunicativo. 

1 Saldsrriaga, Roa Alberto, "HABITABILIDAD". Bogotá, Col. Ed. Escala Fondo, 1981. Pp.29. 
2 Chomsky Noam, "REFLEXIONES SOBRE EL LENGUAJE•, Buenos Aires, Arg. Ed. Sudamericana, 1975. Pp.12. 
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Aquí, la idea corno unidad del principio ideológico y el código como unidad del principio m 
lingüístico, son elementos que buscan manifestarse y engendran a la expresión cuando se 
transmiten. Así, en un proceso paralelo, se construyen y la expresión en esta unidad 
ideológica-lingüística enfrenta la capacidad de comunicar acerca de qué se piensa y qué 
actitud se toma respecto al objeto arquitectónico bajo el aspecto de los conceptos 
manifestados mediante un vocabulario. La autonomía entonces, del discurso del arquitecto se 
establece a partir de su relación con sus ideas y las formas de utilización de sus códigos. Así, 

.. ;, . : el componente ideológico-juntQ con el -lingüístico .constituyen el sentido y el significado de la 
expresión; esta selección del repertorio lingüístico junto con el apego y la aplicación de 
conceptos especí.ficos . son un acto · i_deológico y su postura qued.a sustentada en la 
convención del individuo con un sello social. 

· .. . · 

En resumen, aquí el indicio del lenguaje constituye la realidad inmediata de la idea, es su 
recurso; o bien la idea nace ya con este indicio; por lo tanto, en este hacer de la tarea 
arquitectónica, se implica como senala <Pasillas, •mezclar bellamente el lenguaje con la 
ideología" 1; y esta conjunción se vuelve una manera de expresión que se manifiesta y 
comunica a través de la figura del objeto; o bien como 9re9otti lo manifiesta, la lingüística 
clásica se presenta como un instrumento sintáctico intencionalmente válido. Y la ideología 
proporcionará el otro parámetro que controla la validez del proyecto a nivel de contenidos. Es 
entonces, este encuentro entre ideología y lenguaje lo que da identidad al objeto 
arquitectónico y en una primera aproxirna;ión, como explica después, una gama muy amplia 
de parámetros económicos, políticos, ideológicos, sociológicos, productivos y tecnológicos (a 
los que podemos considerar como materiales de la arquitectura), concurren de tal manera 
que a menudo determinan la definición del ambiente2. Por ello, son dos principios o premisas 
que fundamentan la interpretación de la naturaleza de la expresión y aceptan diversos 
órdenes. 

Así, una vez identificada esta relación como la causal de la naturaleza, se prosigue con una 
interrogante, ¿en dónde incide esta relación ideológica-lingüística de la expresión? ... 
podemos decir, que incide en la concepción de la forma del objeto, y por ello, en sus 
contenidos. 

De esta manera deducimos que en la natur~za de la expresión arquitectónica queda leída 
la condición ideal y lingüística del objeto y este influjo se da en todos los contenidos que 
determinan a la forma; esto quiere decir, que primero operan como ideas para transmitirse 
posteriormente en códigos lingüísticos; porque el arquitecto, antes de determinar la forma de 
su expresión, determina o previene una idea de habitabilidad; que es entendida en este caso, 
como el puntal de los contenidos arquitectónicos. Aquí, cabe aclél"ar que la habitabilidad se 
senala como el contenido principal porque no sólo es la razón de ser de la arquitectura, sino 
que también es su fin para manifestar. 

Con esto, se seilala que el arquitecto antes tiene la idea del objeto, en este caso, se 
comprenden a las ideas o conceptos específicos de cada contenido implicado, para 
conformar la habitabilidad del objeto; esto es, que se tiene una idea de contextualidad, una 
idea de espacialidad, una idea de ambientabilidad, una idea de compositividad y una idea de 
constructibilidad. 

1 Pasillas Valdez, C. Ignacio, "ARQUITECTURA: CULTURA, LENGUAJE Y QUEHACER", México, Tesis grado de maestría, UNAM, 2000. 
Pp.59. 
2 Gregotti Vittorio, "EL TERRITORIO DE LA ARQUITECTURA", Barcelona, Esp. Ed. G. Gilí, 1972. Pp.43-55. 
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m Por lo tanto, es en la naturaleza de la expresión arquitectónica, donde se encuentra el 
germen de los contenidos, aquí se anuncian, es el momento de su concepción. Y dentro de 
esta esfera, el arquitecto en base a una idea de habitabilidad, caracteriza un uso social del 
espacio y lo manifiesta en la forma del objeto; de esta manera incide su idea de habitabilidad 
en la conformación de la forma expresiva; la cual, queda establecida mediante el vocabulario 
que él mismo establece. 

De esta manera dejamos asentado como es que la naturaleza de la expresión influye en 
todo el fenómeno expresivo; o bien, con esto sabemos por qué de la naturaleza, se deviene la 
forma, el modo y el orden en la expresión; y representando este influjo, podemos 
esquematizar la siguiente estructura: 

LA NATURALEZA DE LA EXPRESIÓN. (El origen). 

Que atiende a su condición ideal 
\; 

Donde se da el germen 
de los contenidos 
arquitectónicos 
englobados en la 
habitabilidad 

Aquí, se identifica la 
idea y el código con el 
que se expresa cada 
contenido 
arquitectónico. 

Que atiende a su condición 
lingüística y tangible. 
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A ntes de continuar y corno una pequeña introducción al capítulo 11, cabe señalar o resaltar 
el influjo que se da entre la naturaleza y la forma de la expresión; donde, un pensamiento 
definido se identifica con una determinada manera de usar el lenguaje. Es así, corno se 
inserta este sistema de ideas en representaciones lingüísticas; con todo ello, hemos visto 
desde el origen un principio ideológico· que organiza, modifica y cél"érleriza de algún modo al 
lingüístico, asimismo, se denota que este predominio ideológico-lingüístico de la expresión 
persiste en toda su · constitución, es su naturaleza misma; corno señala 1íeúfeonet. ·La 
arquitectura, si bien utiliza y reparte el peso y la resistencia de la materia con arreglo a un 
plan ideal, permite empero que dentro de éste, la materia actúe según su naturaleza 
inmediata y realice aquél plan corno con sus únicas y propias fuerzas"1• Como quiera que 
sea, gracias al principio lingüístico, resultó posible dar a las ideas forma, volviéndose materia 
perceptible por medio de los códigos, así, estos principios funcionan corno medios para 
conocer la conformación de un objeto. 

Por lo que, para dar introducción a este capítulo de "la fonna", podemos considerar que las 
ideas cobran forma sobre la base del lenguaje, utilizando una estructura lingüística Las ideas 
nacen junto con el lenguaje y -éstas constituyen la naturaleza de la expresión. Aún así, ya 
definida la naturaleza, podemos dar pie a una cuestión .. . ¿y esta naturaleza, en dónde 
<>pera? ... en contenidos adscritos a la expresión donde el micio de un lenguaje hace posible la 
organización formal del contenido dado según las ideas; en este caso, esfe principio 
lingüísttc& ~ la fonna mafetial o inslnlmenlo de las ideas, es su realidad 
inmediata, que se halla ditectamenle conjugado con un confenido, en donde, se 
conoce la fNlidad de un fenómeno cuando se quiere ~omptender su estructura. Por lo 
que, se considera que en la expresión arquifectónica se RNRiliestan las ideas referidas 
a un contenido dado; asl es como en la naturaleza de la explt$ión se dan ya los 
gérmenes de lo que será la fonna. 

Estos dos principios flaturales o inherentes a la expresión ocurren en un grupo de materias 
significantes, que identificaremos como contenido arquitectónico, cuya estructura 
corresponde por un lado, a los intereses del principio ideológico que los organiza y 
detemina; y por otro, a la elección de un vehículo lingüístico, que los manifiesta. la 
constitución del oontenido, ~ntonces. se da a nivel ideológico, esto ocurre en su estructura; y 
en este sentido, el principio ideológico contribuye a la formación del contenido mediante el 
conjunto de ideas e intenciones de diseño que dominan y afectan su posición en la expresión 
totat. 

Pero, ¿cómo determinar a este conjunto de contenidos?... posiblemente mediante un 
examen ~ profundo de los contenidos que pensamos arquiteclónicos, que-para analizarlos 
y definiflosoomo puntos de partida, iremos a la relación espe&ifica entre forma y contenido en 
el fenómeno expresivo. Se llega, entonces, al punto de poder COASiderar la articulación del 
contenido arquitectónico como auténtica forma dinámica de la expresión. Atendiendo a la 
posibilidad de explicato de manera que su organización y confonmDón queda lingüistica e 
ideológicamente deteminada. 

1 Heidegger, M. "ARTE y POEsfA•, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1997. Pp.13. 
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EJ Anticipándonos, podemos decir que estos principios se permean en la forma, en el modo y 
en el orden de la expresión y tienden a modelar la forma como quien obedece a las leyes de 
conformación, esto se subordina a este dispositivo de principios. La forma de la expresión en 
este caso, se va moldeando y queda regida por una naturaleza; por lo que, se concibe a la 
forma de la expresión bajo la organización de las ideas que la gobiernan o bien, como reflejo 
de un sistema preconstituido de ideas; en este caso, la forma busca sus principios rectores 
que se exteriorizan lingüísticamente. 

Y para explicar esto, debemos tomar en cuenta ¿cómo se concatenan estas "ideas" en la 
forma de la expresión?, ¿cómo se manifiestan y de qué manera están deteminadas en este 
margen ideológico-lingüístico?... para esto, tendríamos que hablar de una descomposición 
analítica de la forma y ver cuáles son las razones que la fundan o los elementos que la 
determinan. 

Aunque, esto nos obligue a cuestionar ¿cómo es posible estudiar la forma de la expresión 
refiriéndola al pensamiento y a la realidad Hngüística? ... siendo que, para dase la forma se 
requiere antes estudiar a las ideas que regirán a cada contenido e identificar al medio 
lingüístico o vocabulario arquitectónico con el que se exteriorizan. Y continuando con el 
esquema anterior, podemos señalar que, la forma queda estructurada de la siguiente manera: 

LA FORMA DE LA EXPRESIÓN. (El contenido). 

Los contenidos arquitectónicos se 
originan en una IDEA 

Los contenidos arquitectónicos se 
manifiestan lingüísticamente en un 
CÓDIGO para conformar la forma. 

Contextualidad 
Espacialidad 

Ambientabilidad 
Compositividad 

Constructibilidad 
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P ara continuél' con este capítulo, ahondaremos sobre dos aspectos principalmente: ¿Qué 
se entiende por la forma? y ¿cómo se constituye en el ámbito de ta expresión? ... "una de las 
cosas que le puede ocurrir a la forma es que figure algo. En este caso, la forma pasa a 
referirse a lo que no es forma"1; esta información resulta interesante, ya que, lo figurado por 
una forma, acostumbra a no ser forma, sino una figura, un contorno o una simple apariencia; 
entonces, •ta forma no se trata sólo de lo externo, del contorno y los límites, ni aún de lo 
visible o de lo dado sensorialmente; sino, de una unidad e integración interior de 
estructuración y coherencia entre la forma y su contenido"2. 

En este sentido, el término "forma" es la esencia necesaia o sustancia de las cosas que 
tiene materia y según W-JCOfa tiene las siguientes ~ JXI'ª )lristóte~ la forma 
reclama a-la ·materia y reconoce <¡ue·es la causa o razón, ser de la cosa, aquello por lo cual, 
una cosa es lo que es; la forma es et a;to material de la cosa, et ~ y el fin de su 
devenir; y para <Ber!JS"" la forma es una instantánea tomada sobre una transición, es decir, 
una especie de imagen medida; esta imagen se toma como ta esencia de la cosa, es la cosa 
misma y se le confunde con la cosa en sí; por otro I~, 1fegetmenciona que la forma como 
totalidad de las determina:iones es su manifestación cerno fenómeno, en este sentido, es la 
manera <Je fllanifesta'se y organizarse de la materia o sustancia de una cosa, en cuanto la 
forma coincide con la materia; la forma dicta a la materia que se da a conocer 'I su significado 
se reconoce como la relooión y organización de las partes3; y <Dewey señala que: ·Sólo 
cuando las pa1es constituyentes del todo tienen et único fin de contribuir a consumar una 
experiencia conciente, et designio y et modelo pierden su cartcter superpuesto y se 
convierten en forma" 4, que en sí, no es una apariencia. 

Estas acepciones dictan que la forma se refiere a la manera de una organización 
determinada que describe una relación, aquí, hay una exigencia de orden en la que, se 
concierne a la sustancia o contenido que se manifiesta y da pie a la forma. En ella, se explica 
la materia que la determina, ésta se reconoce y distingue como contenido; es la organización 
de contenidos en un todo, disposición, manera de organizar el contenido; por lo que, la forma 
en la expresión arquitectónica está dada por la organización de los cooteflidos, asi, ta 

-expr~ oobra.fomla a i'avés de éstos; se puede decir entonces, que la fonna se entiende 
como la agrupaci6n y OtflMizadón de contenidos que-componen el núcleo sustancial 
de la expleSi{Hf y no como una apariencia que hace teferencia al exietior carente de 
sustancia. 

1 Delgado Alvaro, "LA ESENCIA DEL ARTE", Madrid, Esp. Ed. Tauros, 1996. Pp.69. 
2 Hartman Nicolai, "ESTÉTICA", México, UNAM, 19n. Pp.17. 
J Abbagnano Nicola, "DICCIONARIO DE FILOSOFÍA", México-Buenos Aires. Ed. Fondo de Cultura Económica, 1961. Pp.567-568. 
4 Abbagnano Nicola, "Op Cit". Pp.567-568. 
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Este contenido se refiere a las propiedades reales del objeto, materia y sustancia; donde se 
da lo que señala 1/ifclíes: "La correlación entre el aspecto formal y sistemático de una 
expresión o estructura superficial, con un aspecto formal y sistemático de un contenido o 
estructura profunda"1. Con ello, se subraya la finalidad de la forma, que es la de contener y 
sostener un contenido, ya que, éste es el interior que la expresión envuelve, es su identidad 
manifiesta, así, la forma queda definida y determinada. Por lo tanto, estudiar el tema de la 
expresión a-quitectónica, es en el fondo estudiar el contenido donde se enclava una vaiación 
de elementos que producen una entidad expresiva estructurada como un todo; por lo que, la 
forma de la expresión está dada por un contenido que muestra su articulación. "La forma 
quiere decir aquí, la distribución y ordenamiento en los lugares del espacio de las partes de la 
materia" 2; ésta, determina el ordenamiento y se concibe como portadora de contenidos, como 
la unidad conformada. En este sentido, la ca-acterización de la forma, se origina porque llega 
y presenta a su propia materia. 

En este caso, la relación forma y contenido "es aquello en que se descompone cualquier 
hecho de la realidad cuando se intenta comprender su estructura, a pesar de que por forma 
no se entiende to mismo, ni mucho menos, en distintas esferas de objetos. Asi, por forma se 
entiende, en primer lugar, el modo de existencia de algo"3; en este sentido, se habla de la 
forma como existencia de ta materia, o bien, su concepción se da como un tipo de estructura 
de uno u otro contenido y queda determinada por un tipo de relédón y por un orden de 
relación de determinados elementos ·concatenados entre sí; por lo que, la forma y el 
contenido constituyen una unidad dialéctica y se influyen recíprocamente, aquí "la forma ha 
de corresponder al contenido, dado que éste ta engendra"4 y viene determinado por su 
existencia objetiva, por eso se dice que, la forma es su realidad reflejada. Con ello, se atiende 
a su sustancia, a su propiedad o a sus bases, a su materia y podemos decir que, ta forma 
exterior es la expresión inmediata, directamente observable de la interior, con ello, se dará 
una descripción completa del Cél'ácter interno-externo del objeto. 

Por ello, la forma de la expresión no es una "forma aparente", sino que, en ella la materia 
opera, actúa y se confecciona. Ésta es ·et acabado útil~ es el contenido formado para 
comprender a "/a expresión" y se debe limitar fundamentalmente como una organización o 
disposición manifiesta cuyo objetivo es poner en correlación un contenido y su significación 
resulta en cuanto se mira a los elementos que la integran, refiriéndonos no sólo a la 
manifestación del contenido, sino, a la composición de su estructura; así, se alberga la 
posibilidad de que la expresión tenga la capacidad de mostrar como se engranan los 
contenidos y como su interrelación determina la configuración del objeto. En este caso, la 
relación entre materia y forma de la expresión, sirve para designar estructuras significativas, 
en,este caso, la fonna se asocia y se'imprime en la maleria, esta no puede permanecer 
en un solo estrato, sino que, tiene a la vista la totalidad de contenidos a partir de los 
cuales se constituye; éstos vivifican a la materia en el fenómeno de la expteSión y se 
da a conocer algo interior, así la fonna es la dirección y explicación de lo contenido. 

1 Vi/ches Lorenzo, "LA LECTURA DE LA IMAGEN", México-Buenos Aires, Ed. Paklós, 1986. Pp.61. Quien hace lectura de la imagen en 
referencia a su expresión y contenido vísuat, este autor señala que, todo texto visual está constituido por un sistema de ta expresión y por un 
sistema de contenido y ambos son inseparables; es decir, que expresión y corrterúdo entran en una relación mutua dentro del ámbito ti/mico; 
de ahí, que sus conceptos sean trasladados a la lectura arquitectónica. 
2 Heidegger M. "ARTE Y POESIA ", México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1997. Pp. 52. 
3 Gcxski, et al, "PENSAMIENTO Y LENGUAJE", México, Ed. Grjalbo, 1966. Pp.150. 
4 Gorsld, et al, "Op. Cit". Pp. 314. 
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"La expresión, señala Cassirer, es en esencia propiélllente exterioriza:ión" ... manifestación llJ 
y encarnación del contenido ... "la expresión manifiesta como su sentido, se pregunta por el 
ser que se encuentra a la base de ella"1, por ello, la forma y el contenido están vinculados y 
referidos uno al otro; y si aplicarnos esto al campo de la expresión, podemos decir que, ésta 
no es mediadora, sino comunicadora del contenido manifiesto, velado. Esta inmediatez del 
ser en la expresión es una condición que se hace patente de manera directa e inequívoca en 
la expresión misma; por lo que, "la forma de la expresión que significa un contenido, a su vez 
se subdivide en unidades relevantes organizadas en sistemas semánticos; de manera que, 
en arquitectura el hecho de articular cierto esp~io de determinada manera significa la 
subdivisión de todas las élticul~ones y disposiciones esp~ales posibles (sustancia de la 
expresión), de acuerdo con un sistema de oposiciones (fonnas de la expresión)"2; la forma de 
la expresión, entonces, está determinada en la materia y es el reconocimiento de ésta 

Con este esbozo sobre la forma y su contenido, se queda la inquietud de saber ¿por qué se 
habla sólo de la forma en arquitectura, si et mismo concepto lleva en sí la posibilidad de 
desigRa' a cierto contenido? ... es posible, que esta discrepancia se deba a la indetermin~ión 
no sólo del término de la forma, sino, a la identificación de los contenidos; en- este caso, los 
contenidos apaecen como complementos de la forma y con esta palabra "contenido" se hace 
mención al e~ de los elementos en el que se mueve la oonfomKión y la organización de 
la forma, en tanto que, son identificados como arquitectónicos. 

En este caso, los contenidos se manifiestan como estratos internos, de manera que, 
desapa'ece el dualisroo entr~ la forma y el contenido para que . se vuelvan uno solo y 
podemos entonces, refteja' una expresión-nimética donde-la forma es el reflejo del contenido 
y YiceYefsa. P-0r ello, se flabla de un contenido-que no pretende ser verdadero, sino más bien, 
concreto; aquí, la adecuación del contenido arquitectónico se presenta en el aspecto de una 
generalidad abstracta que no ha ~xperimentado aún una concreción precisa; de manera que, 
lo que cara:teriza a la arquitectura es que tiene por punto de partida conceptos o contenidos 
que son tomados para dar sentido a la idea sustancial de la misma. 

Por lo tanto, surge la necesidad de explicar y definir, antes que identificar, a lo que se 
entenderá por contenido, considerando que, la forma no es la suma de los .detalles integrados 
y los contenidos no pertenecen solamente al nivel de los elementos, sino, al nivel de los 
componentes que estructuran y.dan identidad a la forma; por lo que, se piensa que son los 
que dotan de riqueza a la obra y apél'eCen en un juego libre captados como material 
experimental. En este caso, nos referimos al contenido, materia o sustancia que compone a 
los cuerpos fisicos, a los elementos que entran como ingredientes o eootpUeStos que se 
necesitan para una obra; este contenido es entendido como la "materia•, unidad inmediata 
que da la existencia a una cosa; por lo tanto, ia cosa se divide así en materia y torma•, aquí, 
la materia contiene la existencia de la expresión y se entiende como unidad o totalidad de las 
formas. Pero la forma contiene ya, la reflexión en sí, "tiene lo que debe constituir la 
detemlinación de la materia. Ambas son en sí lo mismo. Esta su unidad puesta es, en 
general, la relación de materia y torma•3. · 

1Cassirer Ernst "FILOSOF/A DE LAS FORMAS SIMBÓUCAS~ México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1998. Pp.117, 115-126. 
2 Broaclbent Bunt Jencks, "EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA", UN ANALJSIS SEMIÓTICO, México, Ed. Umusa; 1991. Pp.225. 
3 Hegel, G.W. "ENCICLOPEDIA DE LAS CIENCIAS FILOSÓFICAS~ México, Ed. POlrúa, 1971. Pp.74. En este texto Hegel denuncia 
claramente la relación entre contenido y forma, el contenido lo define como la materia que da existencia a la forma y la forma es mediante su 
materia 
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m En esto el contenido no carece de forma, sino que, es la forma de sí mismo en su 
manifestación y la forma es en sí el contenido. Tenemos aquí, la relación absoluta del 
contenido y la forma, esto es, el convertirse del uno al otro. En este sentido, el contenido no 
es nada más que el convertir a la forma en contenido, y la forma, nada más que el convertir al 
contenido en forma; esta conversión es una de las determinaciones más importantes, ya que, 
lo que se exterioriza y manifiesta es expresión. 

La expresión tiene su forma en esta exteriorización de contenidos, éstos son la forma 
desarrollada; aquí, el contenido es totalidad y unidad, es igual a la sustancia o materia que 
dota de riqueza al todo y es la inclusión y comprensión de algunos materiales de diseño. 
Este sistema de materias representa el medio con el que trabaja y se muestra la arquitectura; 
asimismo, este se dispone y es convertido en materia formal de la expresión; "es la materia 
que reconocemos a través de la sedimentación histórica de nuestra disciplina, como propia 
de nuestro operar, sea según formas, intenciones, técnicas o sentidos enteramente distintos. 
Esta materia se puede definir como la forma fisica del ambiente en función del habitar 
humano·1, por ello, las reconocemos como instrumentos útiles o materias primas aptas para 
ser y transformar el objeto arquitectónico. 

Y aunque, para su interpretación sea dificil de establecer contenidos fijos o justos; se 
maneja que la arquitectura está estrechamente. ligada a los elementos que la conforman, 
donde la idea de expresión, se basa en la noción de "materiar; por lo que, no se trata de 
proponer una actividad expresiva en la naturaleza de los materiales, es decir en el 
descubrimiento de nuevos materiales como el acero, el vidrio y las materias plásticas, sino 
que, esta idea de material, siguiendo a qregotti. "Comprende toda la materialidad del mundo 
existente, sus cosas, convicciones, nociones, ideologías, consideradas desde el punto de 
vista del habitar humano -y el cartcter, específico de la acción arquitectónica consiste en la 
conexión de los materiales existentes según relaciones comunicativas c~aces de dotar de 
sentido a la forma del ambiente físico •2. 

Avanzar en esta noción de material de la expresión él'quitectónica, no es tarea fácil, ya que, 
para saber ¿de qué esta hecha la expresión de la arquitectura? y ¿con qué materiales 
trabaja?, pueden surgir un sin fin de ronsideraciones o interpretaciones. Aun asl, justificando 
la presencia de éstas y siguiendo el pensamiento de qregott~ se responde que, la 
arquitectura está hecha <Je materias dispuestas con cierto orden para determinado fin, el de 
habitar; y el grado de significación de este orden se revela en la forma; esta noción de 
material "se refiere a la historicidad de las materias con que trabaja la arquitectura"3. 

Estos contenidos, por lo tanto, se plantean corro una acción crítica de los datos que 
intervienen en ta fundación de la hipótesis expresiva del objeto, son materiales con los que el 
arquitecto tr~ en un modo lógico, proponiéndolos, conectándolos y ordenándolos para 
una condensación de la forma expresiva; por lo que ia forma arquitectónica de un fenómeno, 
es de hecho, de un lado, la manera eófro las pél'tes y los estratos se han dispuesto en la 
cosa, pero a la vez es el poder de comunicación de aquella disposición• 4· 

1 Gregotti Vtftorio, et al, "TEORÍA DE LA PROYECTACIÓN ARQUITECTÓNICA", Barcelona, Ed, G. Gili, 1971. Pp. 209. 
2 Gregotti Vittorio, "Op Cit", Pp. 209. 
3 Gregotti Vtftorio, "Op Cit", Pp. 223. 
4 Gregotti Vtftorio, "Op Cir, Pp. 221. 
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Esta materialidad consiste en una pél'ticular relación entre los diferentes elementos que m 
orientan el sentido y los a;tos de las operaciones que realizamos al proyectar. Para esto, 
conocer un objeto es, pues, en el fondo, tener conciencia de su naturaleza mediante su 
análisis y comprensión. Se trata entonces, de analizar no solamente lo que nos revela cada 
contenido por su existencia, sino, por su conforma:ión y por las ca-acterísticas expresivas de 
su constitución; para lo cual, es necesario indagar de que manera infieren y construyen la 
expresión del objeto arquitectónico. 

Por otro lado, esta articula:ión en que.se organiza la materialidad, nos permite formular un 
instrumento de lectura y como fruto de una opción teórica, esta materialidad arquilectónica, 
no sólo se identifica como cualidad o abibuto del objeto, sino también, como elementos 
conceptuales que sirven pa-a identificarlo y explicaflo. N llegar a este punto lo que nos 
interesa es identificar a los contenidos que dan identidad al objeto arquitectónico y aunque los 
limites de lo expresable no estén estrechamente trazados, sino que, se encuentra gran 
~bertad. se considera entonces, plantear que la forma de la expresión a-quitectónica expresa 
todo lo que la articula y le da sentido. Partiend& de esta afticuta;ión se prevé el análisis y 
distinción de diferentes elementos que entran en juego; entendiendo que la forma de la 
expresión arquitectónica se da por medio de la imagen que los materiales· ordenados ofrecen. 

El problema entonces, es saber cómo en la expresión arquitectónica se han escogido y 
seleccionado los maleriaes que la constituyen y aunque, esta posibilidad de seleccionar 
algunos aspectos o elementos que fungen como contenidos a-qultectónicos, resulta ser un 
territorio complejo, se tratará de enunciél" algunos siguiendo el pensan:iento de 1íierro, de los 
que destacan: La habitabilidad, la contextualidad, la ambientalidad, la espacialidad y la 
constructibilidad\ agregando a estos la· composiüvidad. En este sentido, se consideran como 
contenidos deteminantes en tanto que componen y condicionan a la expresión 
arquitectónica; y así, constituyen en el tfabajo, el pliego de condiciooes del diseño de las 
cuales partir y surgen como una serie de materias ligadas a la expresión del objeto 
arquitectónico; en este caso, estos contenidos no se toman como algo comprobado, 
simplemente se admite su existencia, como una serie de lazos explicativos del hecho 
arquitectónico. 

Por lo que, la expresión posee en su configuración elementos que se derivan del conjunto 
de hechos, datos y situaciones que rodean al objeto (elementos materiales del diseño) y que 
se consideran necesarios pa-a que oo objeto tenga identidad, como rasgos comunes y 
requisitos que se ponen en juego para que el objeto cllJlf)la su finalidad, la de ser habitable; 
en esto, se entenderá que el objeto no equivale sólo a la sintesis de la forma, sino, a todo el 
discll'SO que se implica para: llegar a esa sintesis toma, en donde, se implica todo el 
dispositivo que articula, ordena y simpüfica a todos los contenidos arquitectónicos. 

1 Estos conceptos se trabtjan en el Taller de irwestigadón: ªLa experiencia del espacio, la habitabilidad y el diseño. impattido por el Mtro. 
Héctor García O/vera y el Miro. Miguel Híeffo Gómez; en el CUISO: ªPen;epdón de la ArquiteQura" imparlido por el Miro. Miguel Híe"o 
Gómez y son material de trabfjo del mismo autor fJ818 la tesis doctoFal: "La Percepción de la Alquítectufa·, un método de lectura desde la 
óptica proyectua/; Estos cursos son impaftjdos en la maestría de Arquitectura, Campo de Conocimiento en Diseño Arquitectónico, en el 
Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Fac. de Afquitectufa, UNAM. En este caoo; en los QRSOS y tesis mencionados se 
proponen como materiales de diseño y como base para la lectura arquitectónica en un acercamiento para valorar los resultados; por lo que, 
se retoman en este trabéfo fJ818 consíderallos como los cortenidos que-dat> foomt a la expteSión arquitedéníca; asimismo, cabe señalar 
que su definición está también afmentada por divefsos autores. 
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Por otro lado, para justificar la presencia del contenido en la forma de la expresión, 
podemos señala- que el estudio de ésta implica llevar a cabo un análisis detallando lo que el 
objeto es, para poder conocer un objeto en el fondo, en donde, se identifica a la materia con 
la que se trabaja, sus contenidos o sustancia. En la expresión arquitectónica esto es lo que se 
revela, es su forma de existencia. 

Los contenidos, entonces, determinan la fisonomía del objeto, ¿pero qué sabemos de 
éstos, que nos permita afirmél" que determinan la forma de la expresión en el objeto? ... estos 
contenidos conforman la forma de la expresión y no es que esto sea explicado por completo, 
ya que, no es una fórmula, pero si, poderros enunciarlos como contenidos que actúan como 
una síntesis ·de los-elementos que intervienen en el hecho arquitectónico, considerando que: 
·La obra expresa lo que debe y puede expresar"1; en este caso, el contenido es la expresión 
del rasgo material ordenado, "medio expresivo" cuyo "medio comunicativo" es en el cual se 
constituye. 

Lo que se trata, pues, es saber de qué manera es posible considerar cada uno de los 
aspectos que intervienen en la conformación de la expresión a-quitectónica, como una 
elección reflexiva y teórica, colocando en el punto focal Jos contenidos manifestados y 
descubriendo los principios mediante los cuales se configura. Esto indica que la constitución 
<lef contenido arquitectónico no es un haftazgo y no es una elección espontánea; en cierto 
sentido parece ser que se constituyen como la a:umulación de un testimonio experimental y 
son una serie de consideraciones que en cierta medida teóricamente se han tratado como 
determinantes respecto de la disciplina. 

Por •. para identificar a los elementos o contenidos que sirven pa-a explica- la 
manifestación de la forma del objeto arquitectónico, es necesario mar directamente en la 
materia del diseno, donde, el contenido no es tomado como fijo, más bien y relativamente 
como una propuesta. de materia; es decir que, esta materia no se toma como algo "dado"; y 
la cuestión es saber como esta materia no dada se somete a un entendimiento sin que se 
origine un patrón en cuanto a su validez, sino que, cuando se pregunta por la materia, de 
momento, sólo se explica y se justifica para atender a una inquietud por la arquitectura. 
Asimismo, las dificultades dialécticas y teóricas en que nos envuelve esta explicación se han 
puesto de manifiesto durante el desarrollo del trabajo y es posible que estas dificultades se 
comprendan si consideramos que en esta tesis, lo que se tiene que hacer no es tanto resolver 
un problema, sino más bien incurrir en el problema. 

Por lo que, se perfila esto a un análisis del contenido, donde la "coordinación entre figura y 
concepto, es a nivel espa:ial de habitar, de utilizar, del mirar; nosotros por una fachada plana, 
entendemos un concepto con atto contenido figurativo"2, por lo que, la arquitectura se mira 
como k>s objetos habitables cuyas estructuras tienen un valor formal y conceptual; aquí, el 
contenido que se exige y que rige a la forma expresiva constituye un sistema concluso pero 
no definitivo, por ello, se ha:e una elección de oonceptos básicos que proporciona una visión 
y construcción hipotética. 

1 Prudhomme SuNy, "LA EXPERIENCIA DE LAS BELLAS ARTES~ La Psk:ología aplicada al estudio del Arte y del Artista, Buenos Aires. 
Ed. Joaquín Gil, 1954. Pp. 233. 
2 Murrtaroa Josep, "ARQUITECTURA: TEXTO y CONTEXTO~ Barcelona, Ed. Univefsidad PoltéaJica de Cataluiia, 1999. Pp. 29. 
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Esta construcción no está condicionada por la imposición de material arquitectónico, en m 
este sentido, implica una construcción creada, erigida sobre la base de conceptos, pero que, 
en el alcance de sus enunciados se extiende mucho más allá de lo inmediatamente 
observado. Es una construcción que adquiere el Cél'ácter de contenido y su aproximación no 
pretende ser una fórmula matemática, sino que, es actuar como una hipótesis, pues, es una 
exposición sumaria de los hechos observados dentro del campo. 

Esto es inherente a toda investigación, a toda síntesis propositiva, así, se adquiere 
automáticamente un cara:ter hipotético, siendo sólo, un recurso teórico para definir el 
contenido arquitectónico como un conjunto de axiomas, postulados y conceptos que han de 
servir como instrumento para la formulación de esta tesis. 

Y haciendo posible una aproxi~n. un tanteo aventurado y posiblemente inexacto, pero 
esencial, la propuesta de estos contenidos reclélllél una fundamentación que se refiere a lo 
establecido o insinuado por otros autores que se consultan. Así, la habitabilidad, la 
constructubilidad, la espaciaidad, la contextualidad, la COl'Jl)OSitivid y la ambientabilidad 
precisan la vciidez y la función del contenido arquitectónico. 

Por consiguiente, cuando estudiamos lo que expresa la arquitectura, la investigación no 
puede perderse entre la profusión de las significaciones; ya que, la abundancia misma y 
vél'iedad delama la necesidad de una pauta y de cnsdO con es1o, es necesario transitar 
sin perder el hilo con~uctor que habrá de guiamos a conclusiones válidas. 
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S erta entonces considerar un marco donde los contenidos se ven como un 
conjunto de elementos interactuantes, como buscar en lo interno-externo de la expresión, 
aquí, se permite concebir a todos los contenidos en una unidad inmediata, tejidos en un 
contenido b~ico y en una inter¡:r;ción continua con la habitabilidad. En este caso, el 
contenido que da forma a la expresión no tiene otra función que la de entrelazarse y aparecer 
como la sustancia o materia en cuya búsqueda partimos. Asimismo, esta materia viene a 
constituirse en virtud de determinados supuestos teóricos colocados directamente en el 
.centro de •ta habitabilidad". 

Por lo tanto, es en "la forma", donde se da la posibilidad de operar y de combinar al 
contenido, éstos en modo alguno se combinan como unidades y constituyen un todo indiviso 
en una visión interna del objeto; por ello, la expresión es un genuino fenómeno que se da en 
la estructura interna-externa del objeto y se convierte en una manifestación que es valorada 
en cuanto a Ja transmisión de contenidos o elemeni>s por k>s que se compone, signos 
característicos, merced a los cuales es lo que es; y ¿qué es lo característico?, en este caso, 
la respuesta será en principio, un contenido y luego la forma en que se expresa ese 
contenido. "A esto se aplica la ley de lo ca-acterístico en el arte•, con la finalidad de poner de 
reüeve el contenido a representa-, *ahora bien, según la definición de lo característico, sólo 
debe formar péYte de la obra de arte lo que esencialmente está al servicio de la expresión, un 
contenido dado"1; así, la forma se entiende como la rélllificación de contenidos. 

Es una asimilación dialéctica y acomodación figurada de contenidos, que tiene uso de la 
manera de elaboración, distribución, construcción y organización; este esquema de 
contentdos, :Muntañofa lo señala como el proceso de lo contenedor y lo contenicJo2, donde, 
hay el esquema general del significado; y cada dimensión expresiva, se divide en forma y 
sustancia, con esto, ya se tiene una estructura de la expresión arquitectónica. Por lo cual, se 
considera que la arquitectura se expresa a través de muchas formas y también se puede 
dividir a la a-quitectura en forma-contenido a nivel significante, asimismo, el contenido puede 
tener diferentes estructuras. 

Podemos decir entonces, que el contenido es el trasfondo3 que da forma a ta expresión, son 
tas capas internas, el contenido especificado<> el contenido de ideas que hacen entendible el 
objeto; por ello, la materia está unida con una forma, la expresión es materia formada; ¿en 
dónde entonces, tiene su origen la estructura contenido-forma en la expresión 

"tectónic" ? arqut a .... 

1 Hegel G. W. "Op, c;r. Pp. 77-78. En este texto, Hegel aNrma que el verdadero contenido del arle es algo concreto, este elemento concreto 
está representado por la forma. 
2 Muntañola Josep, "ARQUITECTURA, TEXTO Y CONTEXTO~ Bafcelona, Unív. Politécníca de Cataluña, 1999. Pp.4. Para Muntañola la 
visión figurativ~at. espacial de la arquffectura es su epistemología. El contenído para Muntañola es la relación o el entrelazamíento 
de la construcción y el habitar. La construcción arliwla el habitar y ruando aceptamos esto le damos un contenido a la consúucción. Aquí, 
en esta propuesta de investigación, se -retoman los dos como habffabHídad y constndbilidad, sin embargo no son únicos, ya que, se 
encuentran acompañados de otros contenidos que se generan en la estructura de la forma de la expresión. 
3 Harlman NicoléM, "ESTÉTICA~ México, UNAM, 1977, Pp. 147-155. Quien propone en el capítulo de los estratos de arquitectura y acerca 
del trasfondo que aparece en eNa, la idea de que existen diversos estratos o componentes en la obra 8lqllitectólica; de ahí, que se retome 
en este trabajo. 
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En aquellos rasgos fundamentales y en una elección de materia, aquí, la unión de la lil 
materia y la fonna está justamente en su ser útil, en cuanto tal, y ªel origen del útil está en el 
mero confeccionarlo imprimiendo a un material una fonna•1. ¿Qué opera entonces en la 
obra? ... la materia fonnada, se dice que la obra está hecha de ella, así, la obra tiene el 
cará:ter de la hechura (de su materia). Materia que circunscribe, rodea, sostiene y funda el 
espacio, sustancia constituyente. 

Por lo que, al mirar introspectivamente pensamos en relaciones concretas entre materias, 
que han de construir un ámbito absbacto y un marro probablemente limjtado; sin embargo, se 
entiende que ta expresión él'~uitectóm:a queda definida en un as de conexiones que se 
extienden entre los contenidos, es un corte en el que la expresión queda formada por hilos 
que vinculan los contenidos. Es entonces la suma de todas las relaciones espaciales entre los 
elementos materiales, en donde, nace una cadena de influjos, existe un modo de influirse 
recíprocamente y esta tensión es la que da vida a todo el campo de los contenidos. 

Asimtsmo, estas materias están organizadas según una idea directriz "principio ideológico" 
que responde a un lenguaje determinado. Se generan entonces, tensiones constructivas u 
organizativas, donde cada contenido influye recíprocanente sobre los demás. Por lo que, el 
contenido en la forma es oonsiderado como un conjunk> de elementos convivientes, ya que, 
ninguno es dado como único o aislado; así pues, el uso que se hace del contenido y de las 
relaciones de inluencia o tensiones que se generan entre estos, pretende denotar a todo lo 
que se genera sobre la causa de que se influyan mutuamente. 

Dentro de este esquema de conexiones, consideranos desde la habitabilidad hasta la 
constructibilidad, ya que, al habitar llegamos por medio del construir, aquí, acontece et 
habitar, ·construir es en sí mismo ya el habitar"2, aquí, en el espacio construido se cultiva el 
habitar, el estar y la experiencia cotidiana del ser humano; asimismo, la habitabilidad se 
produce al tener contacto oon et espacio construido y se toma como el punto de encuentro 
emre contenidos; ésta implica el moverse, desplegarse, vivir, experimentar, estar y 
permanecer en el espacio. Por lo tanto, en esta experiencia se encuentran ~ los 
demás contenidos, es decir que, el rasgo fundamenta de la habitabilidad es este cuida- y 
mirar que en ella descanse el contenido como unidad. 

Ahora bien, estos contenidos se albergan en la habitabilidad, así al cons1rui', se cons1ruye 
también Ja -habitabilidad, se vuelve un construir pensado, una constructlbilidad que no sólo 
obedece a edificar cosas o al material utilizado, sino que, obedece a una unidad o 
materialidad elegida que resuelve la existencia fisica de los contenidos, ésta no sólo modifica 
el entorno y es consumidora de recursos, sino, produce un continente de actividades que 
implican espacialidad. Este diálogo de materiales constructivos habrá de verifica-se en un 
espacio determinado, un espacio que nos atañe, que nos ocupa, donde •nuestro existir es 
siempre un "estar en"3. Es la espacialidad de la que no Podemos liberamos, pensamos 
dentro del espacio, ésta se nos ofrece como el conjunto de elementos continentes, con límites 
que se confunden con el hueco habitable y es antes poblada por el lenguaje; en ella, se 
reveta ta forma de su exterioridad. 

1 Heidegger, M. "ARTE Y POESIA". México, Ed. Fondo de Cultura Ecooómica, 1997. Pp.61 
2 Heidegger, M. "CONSTRUIR, HABITAR, PENSAR~ Conferencias y artfculos, Barcelona, Ed. Serbal, 1994. 
3 Pardo José Luis, "LAS FORMAS DE LA EXTERIORIDAD", España, Ed. Pretextos, 1992. Pp.16. 
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Espacialidad que representa secuencias del esp~io interno-externo quedando ligado o 
vinculado con dada suerte que el afuera, ese exterior, es ante todo el esp~io que envuelve, 
por lo tanto limita a la interioridad. Aquí, viene la mínima expresión de la contextualidad, 
interior derramado y constitutivo de la exterioridad. En esta espacialidad existe un lugél' 
fronterizo entre lo interno y lo externo y la posibilidad de distingui" entre interioridad y 
exterioridad, entre el adentro y el afuera, implica un pliegue contextual, un desdoblamiento. 
En ésta transcurre un lapso donde los límites son irreductibles o se extienden, aquí, se 
discurre y se mantienen relaciones de cercanía, lejanía y distancias ligadas y vinculadas 
como intervalo espacial, como fronteras entre interiores y exteriores. Contextualidad, conjunto 
de lugares donde se habita. 

Y en este orden de contenidos, lo que aparece y se presenta es su unión dada bajo su 
composición. La compositividad resulta de la forma en cómo se ordenan los elementos 
dentro de la esp~ialidad en una sucesión de códigos lingüísticos que suscitan los contenidos 
existentes en su coexistencia con el espacio; y donde, si la luz, la textura, el color, la figura, el 
fondo, la simetría, el ritmo y la escala no se dieran en lo compositivo, no habría relaciones ni 
unidad. Llegamos aquí, a una constatación importante: la tesis de la exterioridad compositiva 
respecto a los contenidos que apérecen como productores del orden. Relación preinscrita en 
la espacialidad; esta mención que se acaba de hacer a un orden coq>ositivo lleva a pensél' 
que, como orden de sucesión y rel~ión de elementos, envuelve un orden variable, es decir, 
que admite cualquier cornbin~ión, aquí, todos los procesos compositivos están 
contemplados, éstos llevan una lógica interna que gobierna la sucesión, haciendo que todas 
las combinaciones sean posibles. Estas relaciones compositivas preinscritas en la 
esp~ialidad, permiten que exista en términos absolutos un orden compositivo. Asimismo, los 
elementos juntos: habitabilidad, espacialidad, constructibilidad y compositivídad, como notas 
tocadas en la obra en una sucesión espacial, están dadas bajo la subordinación de elementos 
lingüísticos que definen y proponen el ambiente conformado. En este esquema los contenidos 
son percibidos y al captél'los inciden en los estimulas del ser humano, en la sucesión de 
secuencias y desplazamientos péra dictar trayectorias que existen en la ambientalidad, aquí, 
en la vivencia esp~ial se descubren los eventos. 

En resumen, todos estos elementos juntos, concretan la habitabilidad, habitáculo de la 
materia apta para ser llenada y moldeélia; ésta depende del encadenaniento y disposOOn de 
la materia, donde surgen extensiones y puentes; en este caso, el puente de la habitabilidad 
coaiga y es en tanto que la unión del contenido, o bien, la relación forma-contenido, sin duda 
inicia en la ·habitabilidad; entendida como el trasfOndo que manifiesta una secuencia de 
estratos: [}{) 
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11.3.1 LA HABITABILIDAD. 

E1 análisis de la "fza6italiúuúul'* no sólo se refiere a la función o funcionalidad del objeto 
aunque acompaña su existencia, sino, a la posesión de un objeto, a su uso y su función 
respecto a los mecanismos de la vida cotidiana. El objeto está ligado al tocar, ver y 
permanecer, ésta se inscribe en el objeto cuando se vive o se experimenta; y paa diversos 
autores la habitabilidad está vinculada a la calidad de vida, es decir a la manera en cómo los 
usuarios disfrutan los espacios, las habitaciones, uniéndola a los aspectos específicos de una 
cultura, su ideología y la clase social. Estos autores definen la habitabilidad como: El que la 
vivienda cuente con áreas indispensables, definidas en una correcta distribución de espacios 
de acuerdo a las diferentes funciones de los mismos. Interior compuesto por: la existencia de 
elementos básicos, cocina, área de dormir, baños, servicios, área de estar1. 

La habitabilidad implica hablar de condiciones que consideramos ideales o por lo menos 
deseables, implica también asigné!' a la morada una determinada calidad2 , ésta se entiende 
como un conjunto de consKfer~ óptimas. Para :Muntaflofa, la única forma de conseguir 
una arquitectura con belleza es, con la influencia entre la utilidad del habitar, la firmeza de la 
construcción y la convivencia del diseno. Para este autor, la forma de habitar refleja las 
características de una cultura en un momento determinado y la forma de una ciudad 
responde al uso, a la forma de habitar como ritual. La forma de habitar se representa y se 
proyecta en la conformaci6n del lugar, del espacio, se refleja en todas las características del 
objeto arquitectónico3. 

PJ hablar de habitabilidad se implica el uso del espacio, costumbres y hábitos que se 
conforman en el ámbito ideológioo y cllltural, manifestándose lingüisticamente en la 
materialidad ~ objeto arquitectónico; por lo que, si la habitabilidad se produce cuando el 
hombre utiltza ef espacio y tiene contacto oon él, entonces, se originan prácticas y actividades 
que se reflejan y contemplan en la organización espacial, asi, ·~ cr-quitectura, empieza afff 
donde el uso -como ritual y el uso como capacidad de representación de la forma se unen•4; 

en este caso, el uso 1'#Jeja que el contacfo del hombre con su entemo físico, genera la 
capacidad de añicular en esta vivencia su habitabilidad, donde las actividades tienen 
un carácter social y éstas establecen una red de conexiones inmateriales que 
concretan y dan orden a las expectativas de vida de un grupo. Asi, se otorgan 
significados hacia las múltiples manifestaciones de la realidad y se convierte a un espacio en 
un "lugar de identidad". · 

m 

.. NOTA: Este concepto se trabéja en el Taller de investigación: "La experiencia del espacio, la habitabilidad y el diseño" imparlído por el 
Mtro. Héctor García Olvera y el Mtro. Miguel Hiem> Gómez; en el CUISO: "Pe1cepción de la Arquitecfura" ímpaltiáo por el MITo. Miguel Hierro 
Gómez y son méierial de """"°' del mismo atltol" par& la tesis doctoral: "L.& Pefcepcíóf> de 18 Arquitectura", un método de lectura desde la 
óptica proyectual. Estos ctHSOS son imparlidos en la maestria de Arquffectura, Campo de Conodmíenlo en o;seoo AfqtHtectóníro, en el 
Centro de fflvestjg6dooes 'I Estudios de Posgrado de la Fac. de ArquHecturtt, UNAM. En este caso, en los ctHSOS y tesis mencionados se 
propone como un material de diseño y como base para la lectura arquitectónica en un acercamiento para valorar los resultados; fJOf le- que, 
se retome en este trabéfo romo Ja sintesís d8d8 a partir de la unión de contenidos; apuntando hacia una calidad expresiva basada en su 
misma reunión; asimismo, cabe señalar que su definición está también afmentada por divefsos autores. 
1 García Gómez Carmen, "200. CONGRESO INTERNACIONAL EL HABITAR, PARA UNA INVESTIGACIÓN PROYECTUAL". M . 
"CALIDAD DE VIDA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN MÉRIDA YUCATÁN", México, FASE. UNAM, 1999. 
2 Shutz Hartman, Roberto, "200. CONGRESO INTERNACIONAL EL HABITAR, PARA UNA INVESTIGACIÓN PROYECTUAL ". M. "LA 
CIUDAD HABITABLE, REFLEJO DE LA DIVERSIDAD". México, FASE, UNAM, 1999. 
3 Muntaño/a, Joseph, "COMPRENDER LA ARQUITECTURA". Barcelona, España, Ed. Teide, 1985. Pp.11 -48. 
4 Muntaño/a, Joseph, •op Cit". Pp. 51. 
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Así, la descripción de costumbres y hábitos que se manifiestan en el espa:io y en el tiempo, 
exponen las diferencias en los usos y por ello, la habitabilidad está vinculada a la édividad 
humana y a los modos de habitar; y éstos a las conformaciones espa:iales. 

En este caso, el uso del espacio se entiende como el habitar que se encuentra sobre las 
prácticas que prefigll'an y habilitan los espa:ios, así, se insaibe en el Céll1PO de la cultura o 
la sociedad. Este habitar se encuentra también, montado en un uso ideológicamente 
organizado, es conformado por la a:tividad humana y a la vez es conformador de ellas; y es 
entendido como el uso del espacio, donde se contextura la socialidad, la vida, las édividades, 
las costumbres y lo que se ha:e en cada ámbito cultural. Por lo tanto, el uso del espél:io, no 
implica solamente una ocupación, sino, la caracterización de un modo de habitar, es el cómo 
se lee, como se come, como se apropian las personas del espacio y lo personalizan; así, 
como lo usan; este habitar abarca el campo del hacer (actividad} con el acto de disponer del 
espél:io (apropia:ión, pertenencia y territorialidad}. Así, el uso como habitar C001>feJ1de una 
serie de elementos que están caracterizados en el Objeto y se codifican para entender un uso 
cultural. 

¿Y qué significa pues, la acción de habitar? ... significa alojarse, residir, permanecer, morar, 
esta" y ocupar; asimismo, esta acción trae consigo una duración y un lugar; el habitar está 
profundamente anclado a nuestro ser y por medio de éste exteriorizamos nuestra manera de 
vivir conjunta a una acción de residir; en este sentido, la acción del habitar nos lleva a la 
búsqueda de los elementos que integran o producen la cualidad o manifestación expresiva de 
este uso del espa:io. Y aquí, podemos hablar de la habitabilidad, como la unión del usuario 
con su hábitat, esto abarca la caracteriza:ión de la manera en como el hombre habita y se 
retaciona con su entorno dentro de sus deteminantes culturales. 

Por lo que, la habitabilidad puede ser distinguida, manifestada y caracterizada por 
asocia:iones y conformaciones espaciales (lugares o hábitat) · que asociamos con un 
repertorio de a:tividades (uso o acción de habitar) manifestadas culturalmente; asi, "también 
las cosas que construimos -son conformaciones, parque cada culbl'a las emplaza y- las 
distingue de diferentes maneras, accediendo con ellas a interpretaciones y actuaciones 
distintas-, · Calificando y extendiendo las nociones de espacialidad y · recmto; habilitando 
numerosos y cambiantes mod95 de . habitar"1, por ello, el orden de la espacialidad y su 
habitabilidad que elabora cada comunidad queda codificada a ~ntos ideológicos, 
culturales y sociales en una interpretación y construcción de la identidad comunitaria. 

En síntesis, podemos ver que la •habitabilidad' promueve que sea interpretada-de-múltiples 
maneras, como ya vimos; para algunos se vincula con las condiciones materiales y 
espa:iales de un lugar o con el entorno donde se lleva a cabo la vida cotidiana, para otros la 
habitabilidad debería de incorporar aspectos objetivos y subjetivos de la forma en que la 
población percibe sus condiciones de vida y en consecuencia considefar la nocióll de caidad 
de vida. Y aún así, aunada a todas estas interpretaciones podremos considerar a la 
habitabilidad como una cualidad arquitectónica que involuaa y valora las características 
idóneas de un espacio y que son percibidas en su uso, en tanto que, hablamos de 
cara:teristicas arquilectónicas, es decir, de la materialidad con la que la arquitectwa trab~a, 

1 Doberti, Roberto, "200. CONGRESO INTERNACIONAL, EL HABITAR, PARA UNA INVESTIGACIÓN PROYECTUAL~ M. "HABLAR Y 
HABITAR A TRAVÉS DEL MÉTODO DE LA SENSIBIUDAD", México, FASE, UNAM, 1999. 
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·una definición elemental de "habitabilidad" la consigna como la cualidad habitable que m 
tiene un lugaf1; se trata de la reunión de ciertas condiciones que permiten a un ser vivo 
habitar o morcr- un lugcr-, donde "el hombre busca dotar su hábitat de las cualidades o 
satisfacciones consecuentes con sus necesidades y aspiraciones, de modo que, se configure 
el estado . de la habitabilidad"2. En particular es relevante mencionar que el conjunto de 
cualidades fisicas que posee un lugar destinado al abrigo de actividades humanas configure 
el estado de la habitabilidad, reconociendo que en su especificidad, el sistema de elementos 
que la componen (contenidos), adquieren diversos sentidos. La habitabilidad, entonces, 
ostenta requerimientos propios de la espacialidad. 

Hablar de la habitabilidad como sei\ala 'Jíterro: "lrJl)lica y requiere, hablar también de la 
espacialidad de lo habitable, es referirse a la constructibilidad de los objetos en que 
habitamos, es entender la condición de ambientabiüdad que lo identifica, en el sentido de la 
apropiación y adecuación de un sitio para convertirlo y considerarlo como un lugar propio a 
través 1ie ia manifestación cultural; es retéa>naio con sus -condiciones de ubicación en un 
sitio como la contextualidad en la que se produce, y con todo ello, es asumir la naturaleza de 
su expresividad, como el sentido significativo que se provoca en1re las formas o maneras del 

. habitar y las cosas u objetos en que, y con que, lo hacemos"3; ésta se entiende, entonces, 
como la -síntesis de contenidos él'quitectónicos que da identidad y existencia al objeto. Estos 
se manifiestan y conforman los rasgos det objeto, con lo que, su configuración contiene una 
particularidad tal, que expresa todas las características del ámbito cultural; por lo cual, 
podemos derivar que: "la configura:ión det medio habitable es y ha sido, un hecho 
circunstancial del desarrollo social, dicha configuración es producto y resultado de las formas 
de expresión cultural de una sociedad en relación con el entorno en el que habita"4. 

También, como lo señala Saúfarriag<1. ·la habitabilidad es un conjunto de condiciones 
físicas y no físicas que permiten la perrnaÍlencia humana en un· tugar"s, en estas condiciones 
físicas se encuentran aquellas referentes al ordenaniento espacial, a la configuración 
material del objeto y como condiciones no físicas podemos agrega- a todas aquellas 
referentes al proceso de producción del objeto, conceptos, intenciones y contenidos. Todas 
estos aspectos inciden en la configuración fisica del hábitat cultural, en una búsqueda del 
espacio habitable. Para esto, se requieren condiciones particulares de dimensionamiento de 
elementos, aprovechamiento de fuentes de iluminación, ventilación, pásaje, ~n de 
los espacios y forma. 

Por otro lado, en la definición precisa de estas condiciones habitables, intervienen los 
·factores de tipo cultural. la ~ién deJ hábitat representa fisicamente las costumbres, 
ideologías, mitos, intereses y comportamientos d& una estructura social determinada. 
Asimismo, esta·intención de ser habitable o poseer una habitabiüdad utiliza el lenguaje propio 
de Ja transformación espacial, "este lenguaje posee una estructura correspondiente con el 
pensamiento i> razonamiento espacial propio de una cultura o de un determinado grupo 
sociaJ"6, asi, Ja conformación de la habitabilidad, representa todas las decisiones que atañen 

1 Ramírez Castro Eugenia, "200. CONGRESO INTERNACIONAL, Et HABITAR; PARA UNA INVESTJGAClóN PROYECTUAL", M 
"HABITABIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y CIUDAD~ México, FASE, UNAM, 1999. Pp. 33 
2 lbíd, Pp. 34. 
3 Hierro Gómez Miguel, "200. CONGRESO INTERNACIONAL, EL HABITAR, PARA UNA INVESTIGACIÓN PROYECTUAL", Art: "LA IDEA 
DEL HABITAR Y LA IDEA DEL DISEÑAR", Buenos Aires, Arg. 1999. 
4 lbid, Pp.2 
5 Saldarriaga R. "HABITABILIDAD", Bogotá, Col. Edff. Escala Fondo, 1981. Pp.57. 
B Saldarriaga, "Op Cit", Pp. 69. 
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a la organización física y condiciones aptas para que un espacio sea habitable. Esta finalidad 
trae consigo una serie de materias espaciales, las cuales, en su conjunto suministran las 
condiciones o requerimientos de ordenamiento, adecu~n. eficiencia y estabilidad 
indispensables para la habitabilidad. 

Asimismo, estas condiciones parten primero que todo, de la estructura formal del espacio 
que se configura trayendo consigo un periodo de ajuste y adaptación continua; lo que se 
plantea aquí, entonces, es la interacción de estas materias, su adecuación y ordenamiento 
con la finalidad interna de conformar •ta habitabilidad·. Estas representan la implanta;ión de 
materiales que conforman la red básica de las relaciones espaciales dentro del objeto, de tal 
suerte, que estas sean identificables según la forma en que afectan a una estructura espacial 
específica, susceptibles de influjos culturales. Por lo tanto, la habitabilidad, es considerada 
como la totalidad. de la estructura ~acial abarcando las relaciones internas de las pél'tes en 
un todo, dentro de la cual, se organizan todas las transformaciones particulares posibles 
utilizando la materialidad arquitectónica, para caracterizar los usos y los modos de habitar. 

La habitabilidad así, es un atributo que se le da al objeto al vivirlo, al entrar en contacto con 
él y es en donde se encuentran reunidos los contenidos arquitectónicos con el fin de 
caracterizar la idea de un modo de vida social, es la característica más importante del objeto 
arquitectónico; por ello, su lectUra se entiende como una lectura que reconoce las 
detemlinaciones del entorno cultural específico donde se inserta el obje1o, como parte de las 
particularidades que lo configuran; reconociendo en esto a las deteminaciones ideológicas 
involucradas en su construcción y a los criterios lingüísticos implicados en la gestación del 
objeto. Por lo que, pél'a leer el sentido expresivo del ánbito habitable y asunir las 
condiciones de su morfología; se compromete a la totalidad de la materia con la que se 
trabaja; de manera que, la habitabilidad implica una tradición figurativa del entorno fisico y 
cultural en el que se produce, con esto, queremos decir que la habitabilidad refleja en su 
expresión una interpretación de la manera en cómo se habita bajo una convención social y 
cultural y pél'a ello, es necesario contél' con los contenidos él'quitectónicos como su fin para 

. propiciél'la. 

¿Y qué es lo que habitamos?... el espacio, el lugar o el territorio donde percibimos los 
aspectos formales de cada objeto y donde residimos; en esto, descubrimos que el aspecto 
expresivo y la ordenación del espacio en función del habitar mismo, implica a lo que hacemos 
cotidianélllente; por lo que al habitar se está, así, el objeto arquitectónico resulta un terreno 
donde el hombre se apropia y permanece; esto es, que se despierta una actitud de 
apropiación def espacio al que le asignamos un uso. Por lo que, se genera una cohesión del 
uso con el lugar. 

Por otro lado, pél'a atender la lectura de esta condición de habitabilidad, tendremos que 
trazar un camino incrustado dentro de la expresión arquitectónica, pero ¿cómo llegaremos a 
esto?~ . . probablemente relacionando una esfera de contenidos que consideramos en la 
expresión de los objetos; en efecto, hablando en términos del diseno arquitectónico, esto 
puede radicar en lllél'Car la importancia de los contenidos y su reléDón mutua para 
conformarla; por ello, dejando a un lado otras interpretaciones, se pretende construir un 
esquema de la representación de esta cualidad, al analiZél' a los contenidos manifestados en 
una obra. Con todo ello, podemos resumir que en la habitabilidad se generan escenarios 
de uso donde se alude a las actividades que se llevan a cabo y esio. nos lleva a indagar 
en sus "modus operandi", aprowchando la relación hombfe-espacio; así, la 
interpretación y caracterización de cada uso que se le da al objeto, viene apuntalada por 
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la formación de contenidos arquitectónicos que en este caso son captados en la secuencia de m 
las acciones. Y dado lo anterior, la habitabilidad se mira como el puntal de la expresión que 
integra a una serie de materias, las cuales se definen a continuación: 

11.3.2 LA CONTEXTUALIDAD. 

l a contextualidad se refiere al sitio pensado, al lugar donde se funda la arquitectura con 

el entorno, donde la naturaleza se manifiesta; la "contextualidacr se entiende como la 
relación de la arquitectura con el entorno fisico inmediato, donde el conta;to del hombre con 
su entorno natural genera la capacidad de crticular los propios elementos arquitectónicos en 
conjunto con éste, para darse una relación hombre-arquitectura-entorno natural o construido. 
En ésta, se descubren una serie de fenómenos que permiten al arquitecto organizar y 
relacionar el objeto con el entorno fisico que rodea al objeto y en esta relación se pretende 
descubrir lo que el entorno encierra en sus características físicas, para tener una reflexión de 
las soluciones posibles en una articulación de elementos arquitectónicos y contextuales. Esto 
obedece a una transforméEión del medio.o valgación del entorno inmediato. 

En la contextualidad se da una serie de elementos que sirven para transformar el contexto 
y entrar en relación dialéctica u opositiva con él; en este caso, et entorno significa 
'esencialmente todo lo que está alrededor de un individuo en el espacio o en el tiernpow1, 
viéndolo como un sistema espéDo temporal, como et entorno próximo o lo que está alrededor 
y al alcance, es el entorno perspectivo, donde el papel del objeto es modificalo para 
convertirse en un objeto condicionado al contexto. 8 hecOO es que, el objek> se conecta 
directa o indirectamente a él y establece un tipo de rela;ión o vinculación en esferas distintas 
con su contexto; así, el entorno urbano o natural alberga un tipo de vida y de adividaO y se 
constituye como el marco artificial donde se inserta el objeto. Aqui, ia contextualidad ocooe 
cuando el edificio entra en relación con el conjunt& de elementos que condicionan de algún 
modo su ubicación, su posición y composición lingüística. En ésta el objeto arquitectónico 
tiene una imagen tal, que otros conjuntos de edificios pueden tener y ser cooectados-por ia 
misma relación o por una distinta. Por lo que, se entiende como la conexi6n del edif1Cio 
con el entorno, donde hay un otden de composición, urt enrec»o una unión. 

Esta contextura es la disposición y unión respectiva de ·1os objetos arquitectónicos que 
juntos componen un todo contexto; no es entooces ~a simple-comprensión del- medio, sino~ 
análisis de ~ relaciones del medio fisico en el mateo de su cultura, es al mismo tiempo una 
relación de percepción, de conocimient& y de modificación- del sitio; donde- la expresión del 
objeto arquitectónico· reoonoce su valor como elemento dialéctico; en este sentido, autores 
como :Mrmtañofa, la definen como el equilibOO entre el objeto ~ y el entorno, 
eotre !(}natural 'f lo artificia'2, o como sefiala Pozo •es el estado temporal de equilibrio que el 
hombre alcanza a través de sus establecil1ientos•:t. 

• NOTA: ate concepto se tTab6ja en el CUISO: "Percepdón de la Arquitectura", ímparlido por el Miro. Míguel Jiefro Gómez en la Maes#Tia 
de Arquitectura, campo de Conocimiento en Diseño Arquítedóníco, en el CIEP de la Fac. de Arquiteáura, UNAM y en la tesis doctoral: "La 
Pefcepción de la Arquitectura~ un método de ledufa·desde la óptica proyectual, del mismo autor, donde; se-oonsíderct como-un material de 
diseilo y como un elemento bas& para la leclwe atqUitectóníca en oo acercsmieftto fJ81B valor• los FeSUltados; por k> que, se retoma como 
uno de los contenidos que integran a la foona. de- la expresíOO arquitectóflica; asimismo, su detinidOO es también aimentada por divefsos 
autores. 
1 Moles Abraham, "TEORÍA DE LOS OBJETOSª, Ban:elona, Efit G. Gilí, 1979. Pp.12 
2 Muntañola Joseph, ªCOMPRENDER LA ARQUITECTURA", Barcelona, Edit. T eide, 1985. Pp. 121. 
3 González Pozo, "EL DOMINIO DEL ENTORN<Y, México, Eclit. SEP. 1971. Pp. 5 
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Por lo tanto, la ubica:ión del edificio se define en una localidad geográfica determinada y 
una cultura en el sentido de la cuál se organiza la colectividad que ahí se desenvuelve y vive. 
Esta noción de una arquitectura que se configura según una situé:Dón y un entorno 
determinados, condensa una particulél' idea de un escenario, de la región, el sitio o el lugar; y 
el reto de trabajar en lugél'eS con culturas, climas y condiciones urbanas diferentes exige un 
emplazamiento de la arquitectura en rel~ión directa con su entorno próximo, aquí, corno lo 
señala 1{off, podemos enunciél' una "arquitectura del entrelazamíento"1

, corno una 
arquitectura que se ilustra mediante las experiencias perceptivas, conceptuales y lingüísticas. 

¿Y qué entendernos por este •entrelazamiento•? ... éste es un concepto que se sustenta en 
el vínculo, en la conexión o unión de la experiencia del esp~ y el tiempo; es decir, del aquí 
y el allá, el adentro y el afuera o lo interior y lo exterior. Esta idea de "entrelazamiento" como 
una red de reciprocidades y vínculos con el "ahí fuera" busca expresarse mediante los 
recursos lingüísticos que el arquitecto utiliza. Para esto, podernos detenemos y atender a 
esta cuestión: ¿Cómo puede rel~ionarse el objeto él'quilectónico con el entorno? o ¿qué 
tipos de vinculaciones existen entre el entorno y el objeto pél'a conformar el "todo
contexto•?... pél'a responder a esto, primero tenernos que identificar a los elementos que 
condicionan de algún modo la presencia lingüística del objeto y después a los tipos de 
entrelazamiento que generan; estos los podemos agrupar de la siguiente manera: 

• Aspectos físicos-ambientales y climáticos: donde se da el uso de la luz, el 
aislaniiento y et topos-tipo. 

• Aspectos espaciales: donde se da la idea del límite, de las visuales, de las 
perspectivas y de la apertura. 

• Aspectos compositivos como la oposición. 

1. Aspectos f ísicos-ambientales y climáticos: 

En estos entrelazamientos es vital la conexión que tiene el objeto con el clima y las 
condiciones físico-ambientales. Aquí, puede darse un entrelazamiento por aisla,miento donde 
se regulan todos los aspectos que afectan climáticamente y ambientalmente al objeto. B uso 
de la luz por ejemplo, forma parte en algunos casos del entrelazamiento, ésta puede recaer 
directamente· al espacio y el volumen o puede ser revelada mediante el vidrio como material 
que la refteja y refr~ta. asimismo, puede ser reflejada en el agua. La luz juega oo papel en el 
entrelazamiento que apunta a resaltar los tonos, las texturas, los volúmenes, los llenos y 
vacíos con el fin de crear una continuidad del objeto con el entorno, de fusioflél'se o 

· confundirse con él, de oponerse, de contrastél' o de brotar de él. Aquí, las densidades y las 
calidades de luz, afectan la fluidez espacial y visual del entrelazamiento; así mismo, pueden 
evidenciar o confundir la asociación de esp~ios y perspectivas de lo interno con lo externo. 

1 Holl Steven, "ENTRELAZAMIENTOS", Barcelona, Edít G. Gilí, 1997. Pp. 7. Este texto contempla el análísís y la crítica de diversos objetos 
atqUitectónicos en base a esta idea de •entrelazamiento" de la obra con el entorno; de ahí, que sus conceptos sean retomados. 
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Fig.2 Aislamiento. &quema. El aislamiento en cierta 
manera puede representarse mediante una oposición al 
medio y a sus condicionantes ambientales. En esto 
intervienen los materiales y la composición geométrica 
del objeto. 

Se define otro enlazamiento, cuando el edificio surge del entorno y se da una identificación 
topográfica: topos-tipo. En este caso el entorno resuHa un temtorio de i~ y 
e~ que ayuda a la config~n del objeto y en algunos casos la determina, aquí se 
puede a:entuar las distintas necesidades de un espacio interior y de una forma exterior, 

. donde se pone de manifiesto la importancia funcional del espacio inserto en su contexto, en 
este caso ta forma queda detemillada por ta geometría det terreno y la~ donde los 
planos pueden: 

~-..... . ·. r ·· · ' . l ... 
.. " -.· . 

~;· :• - · .• O O' N~·" o •':o 

~ ,, 
Fig.3. Bevarse. Fig.4. Deprirnrse. Fig. 5. Escalonarse Fig. 6. O inclinarse. 

Fig.3. Plano elevado, Ching D.K. Op. Cit. Pp.130; lg.4. Plano deprimido, ChingD.K. Op. Cit Pp.124; Fig.5'¡6. Efectos de las 
secciooes de casa sOOle e4 espado E#Dallo. Klíer Rob, "B espado l.fbano", ~ &J. &Gil 1961. Pp26. 

2. Aspectos espaciales: la idea del límite, visuales, 
perspectivas y apertura. 

Otra manera de entrelazase et objeto con et entorno fisico, es con la idea del limite, en 
este caso et entorno es ta circunstancia y at mismo tiempo et campo de indag~. 8 Hmite 
incfuye, abaca o abraza et exterior, to niega o se confunde con él; el límite en este caso, 
actúa como muro, como ptano transpc.rente o como votumen; o men, puede ser sotamente 
visual o intangible como un reflejo. 

Por otro lado, cuando atravesamos un espacio físicamente, lo podemos hacer 
paraletcrnente mediante la visión. Aquí, tas visuales presentan diversas perspectivas que se 
extienden hasta los timiles impuestos en et espa:io exterior que observemos; de esta forma, 
puede vincutcrse et espacio interior vivido con el exterior observado. Para esto, una serie de 
materiales traslúcidos o estructuras abiertas desenvuelven esta experiencia, a,g, et espacio 
interno-externo queda entrelazado con la ayuda de elementos lingüisticos y et recurso de la 
visión; por lo que, al comen.,tar estos etemenk>s, puede ser que et entorno penetre al interior 
y la~ simule ser et entorno mismo o se enmarque al entorno como si por medio de los 
límites se atrapara un fragmento del misroo contexto. O bien, que et objeto actúe en una 
simbiosis con et entorno generando una continuidad espacial y visual. Este emrelazamiento 
nos desplaza por una red de perspectivas puestas en- mevimieAt& a medida que nues1ro
cuerpo avanza, se abren y cierran las vistas y las perspectivas pueden revelar un paisaje 
cambiante o continuo. 

m 



Fig. 7 la simbiosis 
contextual dada 
visualmente por la 
transparencia. 

-
Fig. 8 Enmarcando un 
fragmento contextual. 
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Fig. 9 8 contexto acmtro del 
objeto. Este puede abrazarlo 

En la idea de límite interviene la disposición de planos y superficies que provocan la 
continuidad o la interrumpen, asimismo, provocan la transparencia o la opacidad y el 
entrefazamiento visual y perspectivo; éstos quedan manifestados en el ámbito ftsico y se 
generan conceptos como: continuidad espacial, prolongación interior-exterior, ftujo abierto o 
continuo y de integra;ión o cerrado. 

Fig. 1 O Apertura de planos. Fig.11 Opacidad. Imposición del límite. 

3. Aspectos compositivos: 

Por otro lado, puede no constituirse la dialéctica interior-exterior con la sutil relación de la 
negación, de la oposición. Esto se interpreta como una hostilidad entre ambos, y así, la 
simpje negación geométrica se tif\e de agresión. Este entrelazamiento puede enunciarse 
como sordo, donde el diálogo entre el objeto con el en1Dmo no se vigila, es pobre o se niega. 
En esta oposición las ccra;terísticas del material, la organización espacial, la estructura, el 
color, la luz, las sombras y las texturas inteJVienen en la gestación del entrelazamiento 
objeto-entorno. 

Fig. 12 Oposición 

Una forma de representar la forma en cómo 
actúa el objeto dentro de su entorno es mediante 
esquemas conceptuales en los que se muestra el 
tipo de relación. En este caso, se trata de 
representar la oposición y el contraste. 

El contexto entonces no sólo está ligado a una escala física temporal o concreta, sino que, 
tanto los datos más tangibles como la topografía, los vínculos funcionales, los edificios 
existentes y los factores del lugél' pueden imprimir sus respectivos sellos en la obra 
arquitectónica. Por lo que, se toma como esencial tener un conocimiento profundo del 
emplazamiento y estudiar a los recursos empleados que orientan las relaciones entre el 
objeto y su entorno. 
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11.3.3 LA ESPACIALIDAD. 

E1 "espacio" requiere de una conciencia de posición, de representación y determinación 
del mundo objetivo exterior a nosotros mismos; el espacio objetivo es fijo con cél'acterísticas 
determinadas; es como un polo donde se lleva a cabo la acción, como objeto de conocimiento 
susceptible de representaciones. El espacio objetivo podría ser o funcionél' como "el fondo" 
donde nosotros como "figura" · nos movemos. Este espacio objetivo, es habitado y el 
movimiento que en él se realiza presupone la conciencia del objeto, del espacio vivido, es ir a 
través de él, habitar1o realizando una función y una acción donde, se ordenan los eventos 
bajo diferentes perspectivas. 

El espacio se percibe a través de la misma existencia, donde, se deviene un proceso de 
secuencias y movimientos y donde, las fases se suceden aunque no se conozcan; por ello, 
"no hay que decir entonces que nuestro cuerpo está en el espacio, ni en el tiempo", sino que 
"habita el espacio y el tiempo"1; aquí y ahora, el hombre habita y existe en el espacio y la 
serie de sus posiciones anteriores ayudan y construyen toda la extensión y vinculación del 
organismo completo, sin embargo, el espacio y el tiempo que habitamos penetran en 
horizontes indeterminados, ya que, encierran diversos puntos de vista; y esta síntesis del 
tiempo con el espacio vivido desde diversos puntos de vista está siempre relacionándose. 

En esto podemos clarificar dos puntos: La percepción del objeto por la percepción del 
espacio y la experiencia de la "espacialidad"* corporal por arraig~r la existencia en el espacio; 
entendiendo que esta última no es más que Úna envoltura que se confunde con el ser mismo 
del cuerpo. Aquí, "ser cuerpo es estél' aunado a un cierto mundo, vivimos nosotros y nuestro 
cuerpo no está; ante todo, en el espacio; es del espacio. La espacialidad del cuerpo es el 
despliegue de su ser de cuerpo"2,, así, el objeto exterior se presta a un recorrido mental de 
sus elementos y puede definirse en 'sus relaciones; por ello, lo que pasa en el espacio exterior 
es una .correlación entre la espacialidad del cuerpo y el espacio objetivo; y a esta correlación 
que implica movimientos, desplazamientos, posiciones, ángulos, puntos de vista, distancias y 
relación con el . vacío; la identificaremos como la espacialidad o "espacio espacializante": 
Espacio físico o geométrico con dimensiones, donde cambiar de lugar sólo se refiere a 
cambiar de posición distinta con respecto a la situación del objeto. 

Esto nos lleva a pensar que "el lugar es la individualidad espacial"3, es la espacialidad que 
se da cuando se tiene contacto con el espacio vivido, es la relación de los momentos vividos 
en un esquema espacio-temporal; y aquí, en estos momentos, se vive, se entrevé el 
movimiento y se perciben los elementos y límites que determinan el espacio. El lugar es una 
cualidad posicional de los objetos materiales en el mundo, como el continente y como campo 
habitable. 

1 Merleau Ponty Maurice, "FENOMENOLOGIA DE LA PERCEPCIÓN", Barcelona, Ed. Península, 1975. Pp.156. 

m 

,. NOTA: Este concepto se trabaja en el Taller de investigación: "La experiencia del espacio, la habitabilidad y el diseño" impartido por el 
Mtro. Héctor García O/vera y el Miro. Miguel Hierro Gómez, en el cu/SO: "Percepción de la Arquitectura• impartido por el Mtro. Miguel Hierro 
Gómez y son material de trab~o del mismo autor para la tesis doctoral: "La Percepción de la Arquitectura·, un método de lectura desde la 
óptica proyectual. Estos cursos son impartidos en la maestría de Arquitectura, Campo de Coiiocimiento en Diseño Arquitectónioo, en el 
Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Fac. de Arquitectura, UNAM. En este caso, en los cursos y tesis mencionados se 
propone oomo un material de diseño y como base para la lectura arquitectónica en un acercamiento para valorar los resultados; por lo que, 
se retoma en este trabajo como uno de los oontenidos que integran a la forma de la expresión arquitectónica; asimismo, cabe señalar que 
su definición está también alimentada por diversos autores. 
2 Merleau Ponty Maurice, Op Cít, Pp. 155. 
3 Hegel, G.W. "ENCICLOPEDIA DE LAS CIENCIAS FILOSÓFICAS", Méxioo, Ed. Porrúa, 1971. Pp.129. 
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Se piensa entonces, en el espacio como el sistema indivisible de los a;tos, como 
pensamiento geométrico, en éste los objetos tienen la importancia de existir, es un espacio 
penetrado de parte a parte, por lo tanto, la espacialidad sólo se da vinculándose con el 
espacio; asimismo, el espacio geométrico se funda en las relaciones con la espacialidad 
originaria de la existencia. 

¿Qué podemos decir, entonces, que es la espacialidad? .. . ¿cómo definirla? ... ésta puede 
relacionarse con el propio cuerpo, con su motricidad y su posición. La espacialidad corpórea 
se articula y se asocia en sí con los contenidos centrados en la imagen, asociados al curso de 
la experiencia espacial. Ésta pues, ya no será el simple resultado de unas asociaciones 
establecidas en el curso de la experiencia, sino, una toma de conciencia global de una 
postura ante el mundo. Con ello, se implica a una ubicación, posición y orientación del 
individuo en el espacio pél"a experimentar, recordé!" y adicionar las distancias recorridas. 

En este caso, se habla de un campo específico de actuación, donde se da la convivencia 
con lo dado, en espacios entrecruzatos por línites y fronteras donde la len1><>ralidad 
interviene. La espacialidad, es un proceso ocurrido entre espacio y tiempo que se da en el 
vacío entre volúmenes; asimismo, interviene el espacio vivido donde se implican los 
movimientos, los desplazamientos, la cualidad posicional de los objetos, el orden de 
coexistencias entre el hombre y el espa:io, entre el espacio y los objetos y entre la 
exterioridad e interioridad. Podríamos decir, que es todo esto ... aún así propondremos una 
definición construida a paf1ir de estos conceptos. Si aquí, se habla de espacialidad nos 
teferimos al campo especifico donde actúa el hombte con lo dado, aqui se desplaza en 
un intervalo de tiempo-espacio, en donde se perciben espacios incluidos, entrecruzados y 
vacíos que surgen entre los límites, las fronteras y los volúmenes. Sin embargo, ésta no 
sólo sutge en el contacto del hombre con el espado dado, sino también, cuando ésfe 
se percata de la posici6n de elememos materiales, de su onlen y dimensiones, 
asimismo, de sus coexisfendas. Es un campo específico de actuación en un gesfo de 
fusión, la fonna de un pacto de convivencia entre el hombre y lo dado, lo captado; en el 
que, la temporalidad se define como el tiempo ocurrido, donde se da un inicio y final que se 
reconocen por los "momentos" que se generan al recorrer el espacio en "etapas"; el espacio 
entonces, es desplegado es teñido por la ~alidad. 

La espacialidad como uno de los contenidos formales de la expresión se vuelve un vacío 
que trabaja con los volúmenes, con los materiales y con la luz, creando espacios en tensión, 
en oposición o en articulación, donde se talla el vacío incluyéndose o excluyéndose y en 
donde se ejerce la éD:ión visual; aquí, se realizan percepciones y descubrimientos que 
revelan el vocabulaio elegido. En ésta, se da el anclaje del cuerpo activo en un espacio, en 
un objeto, por lo que, lo único que de momento nos interesa, es señalar que el propio cuerpo 
es el tercer término sobreentendido de la estructura figura-fondo, donde toda figura se perfila 
como señala qm,iy: "Sobre el doble horizonte del espacio exterior y del espacio corpóreo•1; 
así, se dice que la estructura fondo-figura o la estructura punto-horizonte presuponen la 
noción del espacio objetivo. Por lo que, el análisis de la espaci*ad, encuentra en las 
relaciones con la exterioridad, la posibilidad de percibir las cualidades del espacio objetivo 
para quien habita, esto es, desde aquí, desde allá, desde arriba, desde abajo, de ta derecha o 
de la izquierda. 

1 Merleau Ponty Maurice Op Cit, Pp. 118. 
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Por otro lado, esto nos invita a buscar el sentido explícito de las definiciones entre el m 
espacio y la espacialidad; el espacio, requiere del vacío que queda contenido entre los 
límites, donde se quedan vacíos no sólo los interiores, sino también los exteriores y puede 
abarcar una liga de unión entre interiores y exteriores; en este caso, el límite interior o exterior 
no sólo es un muro, sino que puede ser un elemento natural como el agua que propicia la 
continuidad del espacio y al mismo tiempo la limita, o bien un límite virtual y no físico o 
tangible. Y la espacialidad corporal va aunada al espacio objetivo, habitado. Esta no podría 
darse si no es en un fragmento del espacio objetivo; así, la multiplicidad de los puntos o del 
los "aquí" no pueden constituirse más que por un encadenamiento de experiencias que se 
viven en el espacio objetivo y esta multiplicidad se da en la organización misma de este 
espacio. 

Entonces, la espacialidad corpórea y el espacio objetivo foonan un sistema práctico, donde 
es evidente que, en la misma acción que el cuerpo lleva acabo, se comprende el espacio 
objetivo, vivido, habitado; siendo que entre ellos se puede destacar el vacío ante el cual 
aparece el objeto como objetivo de nuestra acción. Hay aquí, una relación fundamental entre 
la espacialidad del humano o el que habita con el espacio habitado; y aquí, se percibe la 
profundidad, el movimiento y el desplazamiento, asimismo, se analizan los caracteres 
geométricos, compositivos, ambientales, contextuales y constructivos de los objetos. 

Por otro lado, cabe aclarar esta interrogante ¿yo soy en el espacio donde estoy?... si 
entendemos esta noción de espacialidad como la vivencia del vacío por el hombre que 
implica secuencias, recorridos, desplazamientos y posición del habitador con respecto a un 
punto en el espacio, puede darse el entrelazamiento con el sentido de pertenencia, de lugar y 
de territorialidad. Sin embargo, con el fin de aclarar conceptos distinguiremos al lugar y a la 
territorialidad de la espacialidad; ya que, estaríamos en un conflicto sí a los tres términos se 
les definiera de la misma manera, por lo que, para clarificar esto, atendemos esta 
interrogante: ¿Qué es lo que los diferencia? ... o ¿qué elemento hace la diferencia entre 
ellos? ... 

Definiendo ya en que consiste la espacialidad, la dejaremos en ta vivencia del espacio 
objetivo por el hombre; en esta vivencia y en la cotidianeidad se da la apropiación; aquí, el 
lugar se encuentra en la esfera de la apropiación personal del sitio individual, donde el 
hombre ejerce su dominio; en el lugar se inscriben los caracteres mismos del hábito, de la 
pertenencia y de la permanencia, este es et "lugar del habitar'. Es decir, que esta pertenencia 
cobra representación y expresión, como determinación del mundo, del límite, de la 
apropiación misma del habitador en el lugar fijo. En este mismo sentido, interviene o se 
relaciona la territorialidad, que pasa por el carácter privado y a diferencia del lugar, la 
territorialidad contiene un límite de dominio invisible que camina con el hombre. 

©escartes establece la diferencia entre lugar y espacio: •Et lugar, señala la situación en 
forma más expresa que el tamaño o la figura y por lo contrario, pensamos más en éstos 
últimos cuando hablamos del espacio•; por ello, si decimos que una cosa está en 
determinado lugar, queremos decir que está situada de una manera determinada con 
respecto a otras cosas, pero si agregamos espacio entendemos que posee un tamaño y una 
figura. Por otro lado, para Leióni.z el espacio es •et orden de las coexistencias•; y para 
P.insteit(. •Nuestro espacio físico, tal como lo concebimos para el trámite de los objetos y de 
su movimiento, posee tres dimensiones•, agregando a esta la coordenada del tiempo; y por 
último, para Jfeaet • El espacio es una mera forma, o sea una abstracción y precisamente de 
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la exterioridad inmediata•1, el espacio entonces, pone en movimiento la materia que lo 
configura, determina sus proporciones, mide y ordena sus ritmos, en éste, se conocen los 
atributos de orden y proporción de la materia formal, aquí, se da el espacio entre muros, la 
inclusión y exclusión en relación con un límite, en donde, el volumen perforado y vacío se 
convierte en la matriz del esp~io, es un espacio definido que surge al enfrentarse el vacío 
con los límites; y surge lo construido sin atribuirte el sentido de pertenencia como lo implica el 
lugar. 

En slntesis, la función principal de la visión, señala Scfiiffinan consiste en registrar la 
ordenación espacial de los objetos y de las superficies en el ambiente. En reéiidad, los 
objetos generalmente se ven como formas sólidas que se hallan a cierta distancia sobre el 
suelo2; por lo que, si habitamos el espacio, experimentamos una espacialidad vivida en 
secuencias o recorridos paulatinos ·y al término del recorrido construimos mentalmente el 
esquema de la espacialidad completa o totat det objeto arquitectónico. En esto, tas pautas 
que haCemos dentro del recorrido cubren parcialmente nuestra imagen del espa:io objetivo y 
hay indica:iones cr;erca de ta ubicación espacial de los objetos que utilizamos para construir 
nuestro esquema total. Estos puntos se pueden identificar como · "claves" dentro de un 
recorrido, ya que, al ubicarnos en ellos podemos percibir la dimensión, la profundidad y la 
distancia total de un cuél"to. Así, •ta traducción de lo percibido en movimiento pasa por las 
significaciones expresas del lenguaje"3 y mientras que el sujeto penetra el objeto por la 
percepción, asimila su estructura y regula directamente sus movimientos a través de 
secuencias; por lo que esquemáticamente podemos ilustrar que: 

La vivencia del espacio 
objetivo por el hombre donde: 

Se genera el lugar 
(con un sentido de 
pertenencia) y la 
territorialidad. 

El espacio objetivo (o fondo) 
funciona como una escena visual 
donde transcurren una serie de 
eventos. 

El habitador (o figura) se 
desplaza de una manera: 

Dinámica, esto es que, mediante el 
movimiento continuo en el esPacio 
objetivo, se da un desplazamiento y 
una secuencia en el recorrido para 
señalar una trayectoria. 

Y estática, donde se dan 
puntos ctave y siargen 
aproximaciones e 
impactos hacia los 
componentes del espacio 
objetivo. 

1 Abbagnario Nicola, "DICCIONARIO DE FILOSOFÍA", México-Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1961. Pp.436-437. 
2 Schiffman Harvey, Richard, "LA PERCEPCIÓN SENSORIAL~ México, Ed. Umusa, 1989. Pp.305. 
J Merleau Ponty Maurice Op Cit, Pp. 149. 
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11.3.4 LA AMBIENTABILIDAD. 

L a "ambíentabílidad"* responde al ¿qué se va descubriendo en el espacio? ... pautas, 
sucesiones, alteraciones o choques; y todo ello, constituye una porción concreta del ritmo que 
se da en la trayectoria del recorrido; asimismo, surge en el conjunto de relaciones entre el 
mundo construido y el ser humano, por lo que, las condiciones físicas de un espacio sobre el 
hombre aunada a la acción selectiva que el arquitecto hace de su vocabulario, provocan una 
influencia sobre el uso del espacio, donde, el habitador obra en el ambiente; en este caso, "el 
ambiente de un organismo no es algo completo, sino que, se forma continuamente a medida 
que el organismo vive y obra"1, se podría decir que, el ambiente ha sido extraído del mundo 
de la existencia del hombre relacionada al objeto, o bien, para expresarse más objetivamente; 
en un objeto se encuentra la ambientabilidad mientras se recorre y se experimentan los 
eventos. 

En este caso, el ambiente está coaligado a una serie de características o grupo de 
elementos lingüísticos, es decir, a partir del manejo, manipulación y selección de éstos. La 
ambientabilidad en este sentido, resta importancia a un espacio neutralizante, aquí, ta 
orientación visual, táctil y auditiva son direcciones del lenguaje con un efecto en las 
implicaciones psicológicas de un diseno; por ello, está regida sobre suposiciones acerca del 
efecto psicológico de las conformaciones de los edificios, donde, entran en interacción los 
usuarios con el espacio; en efecto, esto significa que se conforma un objeto cuyo ambiente 
será percibido en un particulél' conjunto de modos. Por ejemplo, para exagerar el volumen 
aparente del interior, et arquitecto puede especificar que las paredes sean de color azul claro. 
Es posible que tenga la sensación de que ha creado "un patrón sereno" que requirió de algún 
"tema recíproco" para producir las reacciones necesarias en los observadores2• 

La organización espacial en este sentido, está basada en los efectos perceptivos y la 
consideración de esto puede conducir a estructuras ambientales mucho más apropiadas; por 
lo que, el juego lingüístico que se da en la conformación de la ambientabilidad permite 
establecer vínculos entre el objeto arquitectónico y la experiencia que se tiene de él. Es decir, 
que la ambientabilidad está dada en la secuencia de eventos que ocurren en un espacio; y 
estos son conformados por elementos del vocabulario arquitectónico, ya sea la luz, el color, 
las texturas, los planos, las superficies y los volúmenes; aquí, todos los elementos ayudan y 
crean los diferentes ambientes en un mismo espacio agregando el "efecto" que se produce en 
los espacios. 

Esto señala que la ambientabllidad no es el lugar en si, sino que se encuentra entre los 
recursos lingüfsticos que confonnan a cada evento en un mismo espacio; esta se vería 
en la secuencia de ambientes, de eventos que ocurren generando efectos provocados por 
elementos lingüísticos; en este caso, los recursos intervienen para crear diferentes eventos y 
posiblemente por eso identificamos a cada lugar. 

m 

·NOTA: Este concepto se trabaja en el curso: "Percepción de la Arquitectura~ impartido por el Mtro. Miguel Hierro Gómez en la Maestría 
de Arquitectura, Campo de Conocimiento en Diseño Arquitectónico, en el CIEP de la Fac. de Arquitectura, UNAM y en la tesis doctoral: "La 
Percepción de la Arquitectura~ un método de lectura desde la óptica proyectual, del mismo autor; donde, se considera como un material de 
diseño y como un elemento base para la lectura arquitectónica en un acercamiento para valorar los resultados; por lo que, se retoma como 
uno de los contenidos que integran a la forma de la expresión arquitectónica; asimismo, su definidón es también alimentada por diversos 
autores. 
1 Abbagnano Nicolai, "DICCIONARIO DE FILOSOFÍA", México, Buenos Aíres, Edit. Fondo de Cultura Económica, 1961. Pp.44. 
2 Canter David, "PSICOLOGÍA EN EL DISEÑO AMBIENTAL", México, Edít Concepto, 1978. Pp. 7. 
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Se puede decir entonces, que la ambientabilidad esta dada en el recorrido de los eventos 
a los que identificarnos como la escena visuat, sin embargo, pél'a analizar y describir lo que 
percibimos en ella podemos acudir a los siguientes conceptos que nos ayudél'án a definir la 
secuencia de los eventos, la forma de los eventos y a los recursos lingüísticos que en ellos 
intervienen: 

1. La permeabilidad. Entendida como un recurso que ofrece al objeto alternativas 
para ir de un punto a otro = rutas. Estas rutas contienen una permeabilidad física y visual; 
asimismo, determinan las condiciones ambientales del recorrido quedando forzado o 
detenninado jerá"quicamente. La permeabilidad también influye en la ITTteracción entre lo 
público y lo privado y en lo que se encuentra limitado o abierto; en esta pueden existir puntos 
de interacción que relacionan los espacios fundamentamente con aspectos visuales y 
limites fisicos; teniendo con ello, una permeabilidad total o limitada. En ocasiones la 
permeabilidad puede negarse, romperse o reducirse provocando una segregación entre el 
espacio privado y público, .interior o exterior; así, para enfatizar esta permeabilidad se utilizan 
reetrSOS lingüísticos tales como: 

La permeabilidad 
señalada por la 
jerarquía de un 
desnivel. 

Los miradores regidos 
por un ángulo de visión y 
uso de límites abiertos o 
transpél'entes 

Y los elementos 
cerrados o 
Imposición del 
límite. 

Fig. 13. Plano base elevado, Fig. 1 4 Planos de cerramiento. 

. ~ 

' 

Ching. D.K "Arquitectura= forma, espacio y orden", México, Ed. G.Gili. 1995. Pp.119-168 
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2. Los vínculos. Estos son entendidos como las conexiones existentes entre un m 
lugar y otro; aquí, se explica: cómo desde el punto de partida del esquema del recorrido en un 
edificio se constituye el esquema de vínculos existentes entre los eventos; asimismo, se 
determina una circulación o recorrido principal y se deja ver cómo aquellos vínculos 
comunican el sistema general de eventos en una red y en una secuencia. Por lo que, al 
recorrer cada evento se llega a una valoración del objeto más precisa y se perciben los 
cambios de directriz visual; aquí, los puntos clave o vínculos determinan los cambios. En 
esto, podemos mencionar que los vínculos o puntos clave resultan importantes y son 
necesarios para construir el esquema general del recorrido; estos vínculos forman parte del 
sistema del recorrido y sus secuencias determinan el flujo, la continuidad o la ruptura de los 
eventos, como se muestra en el siguiente esquema: 

La unión de eventos 
se realiza mediante 
diversos vínculos en 
el recorrido; ya sea, 
por circulaciones 
lineales en varias 
direcciones o por la 
integración misma de 
los vínculos. 

En estos casos 
puede surgir el 
vínculo- evento que 
puede ser el punto 
clave para la 
comprensión del 
recorrido total. 

Fig. 15 Combinación de diferentes formas de espacios, Krier Rob. "El espacio Urbano", Bwce/ona, Ed. G. Gili, 1981. Pp. 45 

Así, la forma en que están dispuestos los vincules determina el tipo del recorrido que se 
realiza, se determina su forma y su dirección; en ello, los elementos que intervienen son: Los 
puntos que juegan un papel clave en el recorrido de cada evento, distinguiéndolos como 
nodos, ya que, son elementos focales, la liga o circulación que entrelaza dos o más eventos, 
éstos son los canales del movimiento y los hitos o puntos de referencia visual; por lo que, 
estos elementos constituyen el esqueleto de la ambientabilidad. Sin embargo, en esta 
secuencia de eventos, su conformación no sólo es el resultado de la unión, sino que también 
es consecuencia de la actividad que se realiza; es decir del uso del espacio. Para esto, hay 
que tomar en cuenta la variedad del uso y la viabilidad: 

3. El uso, actúa corno motor atrayente del lugar y si el objeto arquitectónico responde a 
una variedad de actividades, se busca una viabilidad funcional acorde con las ca-acterísticas 
lingüísticas del objeto; en este inciso el usuario identifica el esquema general del recorrido 
como resultado del uso del espacio, o en caso contrario, puede desubicarse o desorientarse; 
por ello, si el usuario va sumando los vínculos y recordando la espacialidad vivida, claramente 
puede identificar el esquema general de los eventos y comprender la totalidad del recorrido. 
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Fig. 16 Esquema de recooido. Fig. 17 Configlración del recooido. 
Ching. D.K "Arquitedlla= forma, espacio y orden", México, Ed. G.Gili. 1995. Pp.247 

4. La viabilidad por otro lado, no sólo puede darse mentalmente al haber recorrido 
físicamente el objeto arquitectónico, ésta también puede darse visuéimente cuando dentro del 
recorrido se visa la continuidad del mismo y se otorga visualmente su fomla total. 

Fig. 18 y19 Forma total del reconido, Bentley Alcock, et al. "Entornos Vitales', Baroolona, Ed G. Gili. 1999. 

5. En este caso, se distingue el grado de legibilidad de la forma del recorrido que afecta a la 
distribución espacial; ya que, la clave de un trazado legible consiste en formarse una imagen clara y 
precisa del sistema de eventos. Y su análisis puede llevarse a cabo por medio de una secuencia de 
imágenes dadas a conocer en un mapa que identifica una secuencia de eventos tanto en planta 
como en atzado •. 

Fig. 20 Relaciones ~spacio. Fig. 21 Forma del espacio de cm.ilación. 
Ching. D.K 'Alquitedin= forma, espacio y orden. México, Ed. G.Gili, 1995 Pp.247 

.. Respecto a la ambientBbilidad,. se incluyen también los conceptos de Bentley Alcock, et a. "ENTORNOS VITALES". Hacía un diseño 
urbano y arquitectónico más humano, Manual práctico, Barcelona, Ed. G. GiD, 1999; y aunque no es citado textualmente, se toman sus 
conceptos 'como referentes fJ818 , el análisis y la exposición del tema aquí tratado; en este texto, los autores desaiben diversos aspectos 
como elementos fundamentales del diseño ulbano, si bien son aplicados a éste, en la exposición de la ambíentabilidad resultan interesantes 
tomándolos como elementos también aplicables al campo del diseño 8fquitectóníco; entre los que destacan la permeabilidad, los vínrulos, la 
variedad, el uso, la viabilidad y la legibilidad. · · 
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11.3.5 LA COMPOSITIVIDAD. 

E sta, significa reunir y disponer diversas cosas para formar un solo conjunto, de modo 
que, todas ellas contribuyan a constituir el todo. La composición es el arte de coordinar los 
diversos elementos lingüísticos que el arquitecto maneja para expresar un contenido; corno lo 
seí'lala Pa6riS. "La composición, que crea la unidad de un cuadrado, subraya además cada 
uno de los factores complejos e indisolubles que lo constituyen"1; en este caso, la 
composición es capaz de abrazar a la obra de arte en su totalidad, donde, la organización de 
elementos tienden acumulativamente hacia un todo terminal. En efecto, una composición 
revela la existencia de elementos diversos; por lo que, este término es utilizado en el sentido 
de estructuración y configuración de los elementos capaces de producir la obra arquitectónica 
y es sinónimo de buena construcción, de unidad creada, de un campo de fuerzas y 
configüración. 

Podemos definir entonces a la "compositMdad"* como la coordinación de · los elementos, 
según una idea directriz, con el fin de ob~ner un efecto estético preestablecido por el 
arquitecto~ Esta coordinación es una operación, donde, la idea surgida es el verdadero origen 
de la composición, luego. su realización expresiva llegará con la construcción lingüística; por 
ello, lo compositivo debe conquistar un sentido más amplio, aquí, se designa la tarea de 
disponer en el espacio varios signos o códigos según una directriz para obtener un resultado 
estético que provoque el efecto deseado. En este caso, al decir códigos nos referimos a los 
distintos elementos del repertorio o vocabulario él"quitectónico, que son los medios prácticos 
que llevan a la operación compositiva a un lenguaje particular. En la compositividad la 
disposición de los códigos lingüísticos· se agrupan mediante normas precisas y determinadas; 
asimismo, se aprovechan elementos como la unidad, el equilibrio, el ritmo y la simetria entre 
otros. Por lo tanto, la armonía que esta organización revela, da a conocer la diversidad de las 
tensiones, considera la proximidad y combinación de códigos y llega a producir un efecto de 
totalidad para obtener una riqueza expresiva, en este caso, la materia compositiva puede 
manejarse de forma clásica, libre, continua, manejando contrastes y en todas las maneras 
posibles que los diferentes códigos puedan ofrecer. 

La compositividad puede definirse como un paisaje dinámico de códigos, los cuales se 
organizan en un conjunto de leyes que precisan un camino, una pauta; estas leyes son 
internas y propias del arquitecto en donde interviene un "Kid" de elementos que se combinan, 
éstos podrían ser considerados especulativamente, seí'lalando un valor expresivo; asimismo, 
se funden y amalgaman para dar vida a las diversas maneras y representaciones de objetos 
reales. La compositividad es la forma de conexión espacial de toda la materia, no sólo el 
modo específico de la conexión interna, sino su resultado externo, es decir el que se 
manifiesta. 

Por otro lado, algunas definiciones insisten en el concepto de co11'4>osíción como 
"organización de energías, es decir, como un moverse en un paisaje dinámico de formas, 
cada una de las cuales posee determinadas fuerzas"2; estas füérzas y su organización se 

1 Germani Fabris, "FUNDAMENTOS DEL PROYECTO GRAFICO", Barcelona, Edidones Don Bosco, 1973. Pp.5. 
·NOTA. Respecto al término de la compositividad, ésta se considera como un contenido más que interviene en la formación de la expresión 
arquitectónica; con ello, se remarca que surge como una aportación de este trabajo a los contenidos arquitectónicos; y basados en el texto 
de Fabris se logra construir su definición. 
z Germani Fabris, Op Cit, Pp.24. 
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complementan recíprocamente en un conjunto de principios generadores que empiezan a 
existir en el mismo instante en que se establece el espacio, el signo y la composición; y son 
internos al arquitecto subordinándolos a su expresión, por ello, cabe enunciarlos corno 
confonnadores de la compositividad arquitectónica: 

1. Los principios de composición: 

a. El principio de unidad: Que es el fin último dentro de la composición o de toda la 
organización de los contenidos; es la unidad estética del producto, "la unidad es pues, el 
principio fundamental del orden estético"2, y por ello, en una obra arquitectónica todos los 
elementos están en relcción recíproca con un orden que los constrif\e a fonnar la unidad. 

b. El principio de jerarquía, resalte o subordinación. En el que la unidad 
de una composición requiere que la tensión entre los elementos y los estímulos causados por 
esa misma composición sean integrados por un elemento o fuerza dominante, según el 
significado y la finalidad de la misma; esto requiere además que los otros elementos 
concuerden con el ente predominante en posición de subordincción; por lo que, establecer en 
cada composición un punto principal de atracción significa obrar con una lógica para obtener 
una claridad en la lectura. 

c. El Principio del contraste o del conflicto~ Este va ligado al principio de 
resalte y subordinación e implica contraste; aquí, se habla de una importancia que marca a un 
elemento haciéndolo diferente de los otros, con ello, se distingue pera· provocar un cambio o 
modificar una composición monótona; dicha distinción puede ser una ruptura, un cambio de 
superficie, color o textura. En este caso, el contraste como estrategia compositiva se utiliza 
para agudizar el significado y puede atraer la atención del observador; asimismo, es capaz de 
dramatizar ese significado; el contraste entonces, se da en una Of'ganiz~ón de elementos 
que orienta a la consecución de un efecto intenso. y es un elemento esencial en el control de 
los efectós visuales. El contraste es estar en contra y agudiza el significado de elementos 
opuestos, esto es que implica una polaridad. 

d. El principio de ritmo y simetría. Aquí, se contemplan como los elementos que 
regulan el efecto compositivo, especialmente como origen de la unidad estilística. El ritmo o 
sucesión significa una armonía ·de los valores visuales y se aplica con cierta lógica utilizando 
incluso reglas de la geometría; en este caso, . en el ritmo se registran los periodos constantes 
de cada manifestación e indica una direccionatidad · horizontal, vertical o libre. Por 
consiguiente, el ritmo rige el uso de los elementos o factores de la composición y marca un 
periodo y una paUta. Por otro lado, la simetría nos· invita a considerar las relaciones que 
median entre los períodos de un ritmo compositivo; la simetría contiene un equilibrio de 
energías o fuerzas que se repiten y esta puede darse según el movimiento sugerido: lineal, 
alternada, bilateral o radial. En este caso, la simetría lineal dispone de un mismo elemento 
repetido linealmente en espccios sucesivos; la simetría alternada, es aquella en que los 
motivos constructivos formados por dos o más elementos distintos se suceden en un ritmo 
constante; la simetría bilateral es formada por un ritmo donde las partes son. simétricas a un 
solo eje imaginario; y la simetría radial es aquella en ·que las partes son simétricas respecto a 
un centro real o imaginario, ésta se desarrolla en la división de partes iguales o rítmicamente 
constantes del círculo, del pentágono, hexágono ... de cualquier forma geométrica regUlar. 

2 Germani Fabris, Op Cit, Pp.27. 
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e. El principio de equilibrio. Este asume en la composición varios valores, es m 
resultado de los principios que rigen la configuración de la composición, "el equilibrio es pues, 
la justa medida de todos los valores que pueden concurrir en una composición"1, en este 
caso, se consideran como valores a todos los principios que hemos mencionado de los 
cuales el equilibrio es el principal medio coordinador y la unidad del resultado final. El 
equilibrio puede ser un resultado contrastante u homogéneo del conjunto de relaciones y 
proporciones de la composición. Asimismo, cabe considerar que este principio puede ser 
entendido culturalmente de manera distinta; ya que, se basa en el funcionamiento de la 
percepción humana y en la reacción ante una declaración visual; por ello, su opuesto es la 
inestabilidad. En este caso, puede haber un equilibrio compositivo y constructivo, pero 
también se puede provocar una inestabilidad en el centro de gravedad y pueden darse 
formulaciones compositivas que culturalmente resultan provocadoras o inquietantes. 

f. El principio geométrico. Éste se refiere a la configuración geométrica deJ objeto 
analizando la relación entre volúmenes y su articulación o modo en que se reúnen para definir 
el total del objeto. En este se menciona el tipo de sólidos o superficies que intervienen en la 
misma composición y la relación de tensión que se genera entre ellas. Esto pensando que los 
componentes del objeto él'quitectónico responden a una serie de ejes, retículas o patrones 
geométricos. 

2. Las relaciones de influencia: 

Por otro lado, dentro de lo compositivo, existen unas relaciones de influencia que nacen de 
la relación del hombre con el espacio, donde cabe mencionar el concepto de relatividad; es 
decir, que el objeto es percibido como poseyendo una posición, unas dimensiones y un valor 
de escala que le son propios, pero que están en función de la totalidad de la composición. Por 
esto no se explican como únicos o aislados del resto del ambiente-composición. Éstas son: 

a. La relación de proporción: Es lógica y cultural; la "proporción es, en primer lugar, 
correspondencia, relación de medida y relación entre las dimensiones comparadas entre sí, 
después, relación de las diversas partes con el todo"2. Hay proporción entre doS dimensiones 
cuando existe entre ambas una dependencia recíproca, de tal forma que, aumentando o 
disminuyendo una de ellas aumenta o disminuye la otra. La proporción es un sistema que 
establece relaciones matemáticas entre los diversos miembros o elementos de un todo o 
conjunto; la proporción en este caso, puede dictar patrones de medida que son culturalmente 
establecidos; asimismo, en la proporción, esta medida establecida se refiere a un elemento 
de un espacio en comparación con otro elemento del mismo espacio, en este caso, es un 
conjunto de medidas en un sistema cerrado. 

b. La relación de orientación, posición o dirección: La orientación es para 
el hombre una habilidad instintiva y adquirida que consiste en la interpretación espontánea de 
los distintos datos sensoriales. Esta percibe la posición de los objetos en función de las 
direcciones. En esta relación se entrelaza el movimiento no sólo físico del usucrio, sino, del 
movimiento apél'ente que muestran las figuras. En este caso el movimiento es una tensión 
originada por la forma en tomo a su eje, éste es causado por la orientación y dirección. 

1 Germani Fabris, Op Cit, Pp.50. 
2 Germani Fabris, Op Cit, Pp.99. 
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m c. La relación de escala. Esta se considera en función del tránsito entre dos 
espacios ya sean reales o mentales; es el cambio referencial de dos elementos de diferente 
espacio; y esta diferencia del tamaño, contempla a dos referentes o elementos ajenos como 
lo afirma <»ouáon: "La escala supone al menos dos espacios y el pasaje de un espacio a 
otro"1, por esto, se considera que es la relación de una parte de un espacio con una pate de 
otro espacio; es la regla del pasaje de un espacio a otro. Aquí, hay una referencia del tamaño 
del objeto con el cuerpo humano y la comparación de sus tamaños pueden ser diferentes 
según la distancia o el ángulo visual por el cual se mira; o bien, en algunos casos puede 
ocurrir un cambio de escala al cambiar la referencia de los tamaños de los espacios en 
cuestión, asimismo, este cambio sirve pél'a enfatizar una jerarquía en la composición. 

3. Las rel~ciones de intensidad y densidad: 

Mencionando otro tipo de relaciones que intervienen en lo compositivo, señalaremos a las 
de intensidad y densidad que muestran la materialidad de cada superficie que percibimos. 
Entre las que destacan: 

a. La relación tonal. Esta comprende la tensión cromática o intensidad y tratamiento 
de las superficies, donde el orden cromático es la manera prá:tica de utilizar un color según 
los grados establecidos por las escalas cromáticas; éste controla la saturación y la 
luminosidad de los tonos que pueden entrar a formar parte de la composición, aquí, se usa 
uno a más colores (monocroma y policroma) o se usa el negro y el gris (acromático). Dentro 
de esta relación se considera la relación bárica de la composición, es decir, la que ayuda al 
hombre a evaluar el peso de los contrastes según los parámetros de la tensión fundamental 
del espacio; en este caro, el peso puede relacionarse con la importancia o centrar los puntos 
focales resaltando la composición de un elemento; por lo que, el color es uno de los 
elementos fundamentales para determinar las densidades o modulaciones de tratamiento, 
donde el equilibrio tonal es resultado de conjugar debidamente el orden cromático de la 
composición y el peso de cada uno de los elementos que la constituyen. Así, las relaciones 
particulares entre los tonos se ejercen de modo que cada uno de ellos resulte acentuado, 
uniformado o anulado, esto motiva a los contrastes· y acentúan una dirección, asinismo, 
contribuyen a la vivacidad de una obra; por lo tanto, el color es una característica viva del 
ambiente que no sólo especifica determinado atributo o cualidad de las superficies, sino que, 
tiene profundos efectos de carácter estético. 

b. La relación de brillantez. Esta depende de la constancia de las fuentes de 
iluminación y aparece en proporción de su intensidad luminosa reflejada en las superficies; 
donde la cantidad de luz es inseparable de un cambio de es1ructura en el color en donde hay 
reflejos y sombras, por otro lado, el modo de aparición de la luz que ocurre en el instante se 
llama iluminación y el paso de la luz por una pared no produce más que lunas de claridad que 
no se localizan sobre la pared, sino en la pantalla luminosa; la iluminación conduce la mirada, 
expliCa '1bnty y hace ver et objeto; la luz urga los planos, dibuja las sombras y penetra el 
espacio de pate a parte; realiza delante de nosotros una vjsión; •ta iluminación no está del 
lado del objeto, es lo que asumimos, lo que tomamos por norma mientras la cosa iluminada 

1 Boudon Ptilippe, "DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO", Ensayo a una epistemología de la an¡uffedura, Buenos Aíres, Ed. Víctor Leru, 
1980. Pp. 68. 
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se destaca ante nosotros y se nos enfrenta"1,así, la iluminación no es más que un momento m 
en una superficie o en un campo tal, donde coincide nuestra visión y la cosa iluminada en 
constancia. 

c. Las texturas. Éstas dotan a cualquier superficie de una caracterización matérica y la 
puede animar densificando o espaciando los elementos hasta conseguir texturas 
reconocibles; las texturas se dan por medio de una estructura de granulación, enrejados, 
tramas o tejidos que idean superficies uniformes o variadas, así, cada textura está formada 
por una multitud de elementos iguales o semejantes distribuidos a igual distancia entre sí; 
siendo una de las características de las texturas, la uniformidad con la que se pueden crear 
fugas visuales, ritmos, descomposición o indicar movimiento; asimismo, pueden marcar 
pautas o seguir cierto ritmo. 

11.3.6 LA CONSTRUCTIBILIDAD. 

•L a arquitectura como construcción, lo que articula es el mundo fisico fundamentalmente, 
las formas fisicas a través de la construcción se articulan y materializan en formas y esto 
determina un espacio"2; por lo que, "la forma del edificio, además de satisfacer las 
"necesidades" humanas está condicionada, siquiera, hasta cierto grado, por los recursos 
disponibles en cuanto a materiales"3. · 

La "constructibilídacf• se distingue como continente de las actividades humanas, como 
modificadora de determinado clima, como símbolo cultural y como consumidora de recursos; 
ésta, significa modificar el ambiente, es modificadora en cuanto delimita e indica superficies, 
donde las paredes exteriores, techos y estructuras actúan como barreras o filtros entre los 
espacios cerrados y el ambiente exterior; asimismo, como símbolo cultural opera incluso 
cuando el arquitecto se identifica con el lugar y funciona como elemento de identidad donde 
los materiales y procedimientos constructivos responden a una localidad y a una tradición 
constructiva; ésta como consumidora de recursos y procesos correspondientes opera con el 
material elegido a raíz de una valoración en su uso, aquí, se da la terrena materialidad del 
orden expresivo. 

En ella, los atributos caracteristicos de un material están relacionados con su estructura 
fisica y posibilidades para propiciar la expresión . final; implicando a una complejidad 
constructiva, a un conjunto de elementos que intervienen y a la diversidad de órganos que 
aparecen para obtener una totalidad, en sí, es la suma de las partes, es la ordenación y 
combinación de la materialidad que se define como ta materialidad lógica en la que existen 
las entidades arquitectónicas; también la constructibilidad no sólo trabaja con los materiales 
constructivos y procesos sino, con el orden o desorden figurativo. · 

1 Merleau PontyMaurice, "FENOMENOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN~ Barcelona, Ed. Península, 1975, Pp.324. 
2 MuntañolaJosep, "ARQUITECTURA: TEXTO Y CONTEXTO", Barcelona, Edición Univ. Politécnica de Cataluña, 1999. Pp.51. 
3 Broadbent, Bvnt Jencks, "EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA", UN ANAL/SIS SEMIÓTICO, México, Ed. Umusa; 1991. Pp.146. 
·NOTA: Este concepto se trabaja en el curso: "Percepción de la Arquitectura·, impartido por el Mtro. Miguel Hierro Gómez en la Maestría 
de Arquitectura, Campo de Conocimiento en Diseño Arquitectónico, en el CIEP de la Fac. de Arquitectura, UNAM y en la tesis doctoral: "La 
Percepción de la Arquitectura~ un método de lectura desde la óptica proyectual, del mismo autor; donde, se considera como un material de 
diseño y como un elemento base para la lectura arquitectónica en un acercamiento para valorar los resultados; por lo que, se retoma como 
uno de los contenidos que integran a la forma de la expresión arquitectónica; asimismo, su definidón es también aumentada por diversos 
autores. 
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Por ello, para explicarla, nos serviremos de tres incisos que abarcan: 
• Los elementos. 
• La tecnología. 
• Y la composición geométrica. 

1. Los elementos Entre los que distinguiremos a: · 

a. Las envolventes o "epidermis", que como parte del cerramiento protegen y 
·aíslan el espacio interno. 
b. Los muros, que estructuran la organiza;ión de las plantas y se ordenan según 
afinidades funcionales. La estructura de los muros puede ser homogénea (muros de céfga) 
en un comportamiento solidario con el resto de la estructura; o bien, ser heterogénea con 
muros no portantes. 
c. Los pórticos, entendidos como las estructuras que se utilizan como soportes 
verticales sustituyendo a los muros portantes. Esto trae consigo un modelo estructural que 
exalta el cerramiento; en el que, los muros y las envolventes pueden quedar vinculados o 
funcionar separados. 

2. La tecnología En la que se abarca a los sistemas constructivos utilizados y a la 
elección de materiales aplicados; en este caso, el conjunto de éstos puede aportar 
novedades o repetir patrones constructivos en una época dada Por lo tanto, la tecnología 
puede ofrecerse como una transformación, conexión y adaptación de los materiales 
existentes y de los procesos técnic~onstructivos; aquí, como lo señafa . fi"Oºtt~ "nos 
limitaremos a considerar la tecnología de la construcción del objeto arquitectónico, por lo que, 
sé refiere a su disponerse como . material que Concreta la intención proyectual, material 
vinculado a su vez al proceso productivo general que preside et habitar humano en la 
totalidad de su ciclo~1 ; se trata por lo tanto, de la técniéa entendida como una operación 
tendiente a la consistencia de la . obra como organización expresiva en conjunto con el 
material utilizadO. Asimismo, la tecnología de los· materiales utilizados· en la obra y en sus 
procesos constructivos, es tomada no sólo como método, sino, como medio de innovación o 
invención. · · · · 

J. La ~omposición geométrica. El patrón geométrico determina el orden en la 
organización funcional y las relaciones espacio-estructura; esta cotnpoSición geométrica se 
refiere · a la relación que guarda la estructura con el cerramiento para liberar el espacio de 
cada local, es la coordin~ión entre el orden estructural y los· cerramientos en el interior y 
exterior; en este caso, la estructura suele plantear su prop!<> orden modular y comportarse 
igual o de manera distinta y desaparecer o reducir los elementos que cierran el espa:io. Por 
lo que, las estructuras pueden alterar su.geometría y quedar relacionadas con una ruptura o 
continuidad con el resto de la envoltura, así, la relación que Se da entré el cerraniento y la 
estructura puede ser formal, explícita o radica1:2 

1 Gregotti Vittorio, "EL TERRITORIO DE LA ARQUITECTURA~ Barcelona, Esp. Ed. G. Gi/i, 1972. Pp.183. 
2 Paricio Ignacio, "LA CONSTRUCC/óN DE LA ARQUITECTURA~ Tomo 3, La Composición, La esúuctura, . Barcelona. lnstiruto de 
Tecnología de la Construcción de Cataluña, 1994. Pp. 39-45. Este texto explica y menciona las maneras en cómo se puede relacionar fa 
estructura con el cefT8miento, y a partir de eNo, se exponen tres tipos de composición geomé#Tica: FOfmal, explícita y radical. Conceptos 
retomados para la exposidón de este apartado. 
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a. Formal: Es una composición donde hay una reabsorción de los elementos estructurales m 
en el orden de los cerramientos; esto es, que se ordenan simultáneamente estructura y 
cerramiento. 

b. Explícita: Donde hay una disociación entre orden estructural y la organización del 
espacio arquitectónico; ésta se utiliza para espacios interiores muy fluidos o flexibles donde 
los cerramientos son simples mampél'as divisorias o elementos que se cierran, aqul, hay una 
relación libre entre cerramientos y estructura. 

c. Radical: Donde se da la sepél'ación de los cerramientos con el orden estructural; 
aquí, los cerramientos se sitúan en líneas significativas de la estructura y quedan definidas 
como una epidermis aparte. 
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E n la lectura de la forma y análisis de contenidos se define el ¿qué se manifiesta? y ¿por 
qué?; sin embél'go, aunada a la forma tendría que venir un modo, es decir, identificar el 
medio por el cual la forma se manifiesta; aquí, tendremos que contestar al ¿cómo podría 
manifestarse la forma? ... y dando píe al siguiente capítulo, podemos decir que: A la forma de 
la expresión arquitectónica la vemos operando en su modo, en su medio lingüístico; éste es la 
formación y la instancia de la misma expresión, es su modalidad, donde, se selecciona el 
vocabulario arquitectónico o su "medio comunicativo". 

En este caso, la relación que hay entre la "forma" y el "modo" está en aquello que lo 
comunica, en el medio comunicativo capaz de expresar y representar el contenido, por lo 
tanto, se dice que, la expresión se da en el modo del lenguaje y una vez que se ha penetrado 
en este punto, ahondamos en esto con la intención de resaltar la influencia que ejerce la 
naturaleza, a la forma, al modo y al orden, como elementos que se conectan en el fenómeno 
expresivo. Por lo que, en primer lugar se busca a la razón por la cual opera la expresión; esto 
es, en los principios donde radica y que de alguna manera influyen en la forma o materia 
específica; asimismo, esta manifestación está dada en cíerto modo lingüístico y su 
constitución establece un orden o determinada unidad de "sentido". 

Por esto, debe investigarse de qué manera la forma de la expresión se hace posible en la 
variedad o secuencia de modos y en la vél'íedad de estilos u ordenes; la forma de la 
expresión encuentra su acomodo en el "modo" que la dota de un medio comunicativo, de un 
vocabulario. Ésta queda expresada por la serie de códigos que surgen exigiendo lo que 
llamamos el principio del lenguaje, por lo que, la forma dicta su modo e identifica al medio que 
la manifiesta; y precisamente a este acto terminél'emos por llamérle "modo y orden". Por lo 
tanto, será menester explica- las nociones del medio y el tipo e identificar el punto de vista 
desde el cuál se entienden; de esta manera, se presume que la forma en la expresión se da 
mediante su medio (el vocabulario o repertorio) y su orden (por el tipo estilístico). 

Esto nos indica que el contenido se expresa de manera diversa, se usan diferentes códigos 
en el repertorio y se combinan en un orden; esto es, un modo lingüístico estructurado con un 
tipo. Así, la manifestación dicta un orden-tipo pél'ticula- en la esfera de la expresión; por lo 
que, este fenómeno expresivo al estudiarse de manera analítica, nos ayuda a conocer las 
pistas sobre el desarrollo de la expresión desde su naturaleza hasta su modo y orden, de tal 
suerte que, se logra incurrir en el estudio de las categorías del contenido y en su estructura 
formal. 

Podemos decir entonces, que sin duda hay una estrecha vinculación entre los instrumentos 
de la expresión, ya que, son resultantes de una implicación lingüistica e ideológica y estos 
elementos derivados unos de otros caracterizan el fenómeno expresivo. Con ello, podremos 
sistematizar un ciclo expresivo donde la naturaleza se vuelve rectora por ser inmanente de la 
expresión y determinante de la forma que es la unidad de contenidos dados y que a partir de 

. ella, se deduce una serie de elementos que conforman un vocabulario arquitectónico dado en 
un tipo. 

m 
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En este caso, podemos ver que el modo cobra un orden específico, o bien, que este orden 
se da definitivamente en el modo; por lo tanto, estos funcionan completamente vinculados. 
Aquí, la dimensión del orden se da como una sintaxis cultural y estilística que ordena a los 
códigos arquitectónicos, esto es al modo. O bien, el modo al identificarse como un medio 
comunicativo o vocabulélio arquitectónico decimos que se organiza en un orden y cobra un 
sentido particular que se identifica como tipo y estilo. De esta manera, al quedw vinculados 
todos los componentes de la expresión, podemos visualizél" y esquematizar ya todo el 
fenómeno expresivo: 

EL MODO Y EL ORDEN DE LA EXPRESIÓN. 
(El medio comunicativo y su configuración particular). 

Se define la condición ideal de la 
expresión arquitectónica. 

Se define la condición 
lingüística en de la expresión 
arquitectónica. 

Donde se identifica al medio 
comunicativo con el que se 
manifiestan los contenidos 
arquitectónicos (Vocabulario 
arquitectónico). 

Donde se identifica al tipo y estilo 
que adquiere la organización del 
contenido arquitectónico mediante 
la elección de un vocabulario. 
Esto es, que se atiende a su 
configuración particular. 
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L a forma necesita de un modo que la carécierice y por esto, se incluye este capítulo 
procurando situa- al modo como elemento importante dentro de la expteSión; ya que, 
éste constituye al medio comunicativo que se emplea en la misma práctica expresiva. 

Por otra parte, et vinculo entre forma y significado en el plano de las unidades del 
vocabulario del sistema lingüístico, no es arbitrélio y soporta una considerable carga en 
sentido del contenido al que se refiere; esta asociación de una forma y un significado se 
aprende en ta unidad del vocabulario: B código. 

Asl, por el modo se entiende aqul, la manera de realizarse, de manifestarse o 
llevarse a cabo el contenido. Éste cobra sentido al atender a su medio comunicativo, por 
este se manifiesta y se lleva a cabo, es el medio por el cuál es. Asimismo, es definido como 
lo que es concebido en ta cosa y como tal no puede · subsistir sin ella, en este sentido, la 
determina a ser de cierta manera. Por otro lado, LociJ lo define como: "Las ideas 
complejas que, por compuestos que sean, no contengan en si el supuesto de que 
subsisten por si mismas, sino que, se les considera como dependencias o afecciones 
de las sustancias"; y Spinoza lo entiende como: Lo que es en otra cosa cuy0 concepto se 
fonna del concepttJ de la otra cosa en la que es"1• En este sentido, al modo se le asigna 
como especie, aspecto o deteminaci6n particular de un objeto cualquiera y se define por la 
manera en que "es" y en "como es". 

Por lo que, en la expresión a-quitectónica lo considerarnos corno el medio lingüístico, el 
modo se .da en este sentido y así se manifiesta; es la manera de realizarse de la expresión, 
su modo concreto y lingüístico de proceder; por lo tanto, éste se define a péltir de la 
identificación del medio que le permite ser y manifestarse: el vocabulario arquitectónico. Aquí, 
el modo de la expresión y el medio que la hace ser es una sola cosa. Por lo tanto, la 
expresión muestra particulannente una "modalidad' que le es propia y específica y que 
confiere a todas sus configuraciones un carácter. Aquí, el "modo· de la expresión trata de 
entender la diversidad interna de su manifestación y las múltiples maneras del contenido 
específico en el que opera el lenguaje. 

Por esto, la expresión se da a través de los caracteres comunicativos aproximándose al 
mundo de la representación; donde, los contenidos se manifiestan por unidades y totalidades 
expresivas dadas en el inicio del lenguaje; en este caso, éste se vuelve el vehículo del 
contenido y su representación sólo puede comprenderse y apreciarse completamente 
partiendo del código. Asimismo, podemos decir que, en el modo se mueven tos elementos 
expresivos entendidos como los ingredientes que dotan de sentido; esto, implica la formación 
del vocabulario y también el uso de códigos que en conjunto se anudan, se revelan como 
elementos peculiares perfectamente definidos y se emplean para establecer las relaciones 
entre fas cosas y comprender la realidad material en la que existen2. 

1 Abbagnano Nicola, "DICCIONARIO DE FILOSOF/A~ México-Buenos Aíres, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1961. Pp.815. 
2 Delgado Alvaro, "LA ESENCIA DEL ARTE", España, Ed. Tauros, 1996. Pp.86. 
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Los códigos, en este caso, son evidencia visual, pues se expresan circunscribiendo 
afirmaciones al vocabulario de los colores, las texturas, los materiales constructivos, las 
relaciones espaciales y otros contenidos. Sin embargo, las descripciones hechas con ese 
vocabulario dependen o provienen de una experiencia anterior visual; por lo que, hay una 
evidencia objetiva, una idea de expresión ligada a la idea de expresión lograda, en donde el 
vocabulario aborda esta cuestión estableciendo diversos grados de conformación 
arquitectónica de los códigos. 8 modo señala entonces, como está ejecutada la expresión, 
esto es su adecuación al vocabulario. Con ello, apuntamos hacia una dirección, a saber ¿qué 
es el vocabulario arquitectónico o cómo se produce? ... 

Si analizamos lo que hace que la habitabilidad, la constructibilidad, la espacialidad, la 
contextuafidad, la compositividad y la ambientabilidad sean expresivos nos contentamos con 
señalar a un repertorio de códigos operando como vocabulario que atesora una riqueza de 
matices y connotaciones otorgadas en las diversas formas de su uso; este es un repertorio 
orientativo que nos da un alcance de tos recorridos sobre la totalidad del objeto; si se obtiene 
material suficiente para determinél' cómo es el objeto y reconocer el valor del espacio 
recorrido en sus elementos. Entonces, podernos derivar que, la expresión se da en la 
configuración de la arquitectura, donde el inicio de un lenguaje formal se transmite e 

· interviene en la conformación del objeto con su vocabulario. En este caso, el vocabulario 
arquitectónico parte de una adopción formal para lograr una composición que es 
carooterizada por sus rasgos expresivos, por la utilización de un material y por la aplicación 
de un sistema a manera de repertorio; que el arquitecto intenta fundamentar y elaborar. Así, 
dicho· vocabulario ·es entendido come> el elemento susceptible de ordenarse y modificarse en 
un número ilimitado de formas que logran toda la serie que se conjuga en la expresión. 

En este caso, e/ vocabulario se compone de un conjunto de vocablos, es un caMlogo 
de elementos affabéticos o conjunción ele códigos arquitectónicos y apunta a ser un 
material constructivo y propio que da la posibilidad de representación a la expresión; 
ofreciendo para quien lo sepa leer una idea exacta de la entidad de la obra misma. Por eso, 
se dice que la forma lleva en si a su modo expresivo o su manera de existir; y es en esta 
recopilación de códigos donde se representa e/ vocabulario que puede utiliza/Se para 
cada contenido, esta es la manifestación que se nos presenta en tal suerte del 
lenguaje. 

Por otro lado, dentro del repertorio, si se formula que un código arquitectónico es un 
instrumento que hace la función propia y se constituye corno un auténtico medio 
comunicativo, entonces, senalamos que dicho repertorio, alberga un conjunto de códigos 
que se pueden aceptar o rechazar, pero que en definitiva es testimonio de nuestras 
elecciones. Por ello, "en realidad no existe un vocabulario «formal» especifico"1; es decir 
un vocabulario fijo, establecido como algo general, sino que, se apunta a señala- que existen 
diversos tipos o maneras de darse; y en este caso, el vocabulario es descrito y catalogado, 
denota funciones precisas y es elaborado por las inferencias de su uso, asimismo, es 
propuesto como modelo estructural de relCK:iones entre signos dados; en donde, el juego 
dialéctico entre unidades que configuran el vocabulario están constantemente en mutación. 

1 Delgado Alvaro, "LA ESENCIA DEL ARTE", España, Ed. T aurus, 1996. Pp. 71 
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Así, el vocabulario, no sólo abarca a los códigos sino a sus diferentes tipos de élticulación m 
que responden a cómo se vinculan para poder comunicar las soluciones; la argumenta:ión 
entonces, de que el vocabulario se asienta en el sistema de conexiones entre códigos 
establece que se da una elección que reconoce el arquitecto y elabora en una organización. 
En este caso, "el arquitecto, mientras mira hacia fuera al buscar el código de la arquitectura, 
debe al mismo tiempo disponer sus formas significativas de manera que sigan siendo 
pertinentes con base en diversos códigos de lectura91; en donde, el conjunto de códigos, 
establece un repertorio cambiante que se moldea; aquí, se reúnen pél"a hacer reconocible y 
coherente la práctica de la expresión arquitectónica. 

El vocabulario se toma de las dimensiones espaciales, de la disposición de la luz, de los 
elementos constructivos, es de su ITisma existencia en el objeto; aquí, todo el repertorio se 
hace unidad, es un patrón de organización específico y una emisión no verbal; en éste, se 
utilizan códigos visuales como corpus del objeto arquitectónico que se aplican al fenómeno 
perceptivo; por esto, se dice que el vocabulélio implica a un uso y significado; en éste se 
miden los rasgos que dan identidad al objeto: si son los muros, las columnas, las ventanas o 
la planta libre ... y puede ser que, estos códigos sean medidos antes en el proyecto; sin 
embargo, cabe considerar a los que no lo son, como el efecto que produce: la luz en el 
volumen, los cambios de colores o las vistas con el entorno; todo esto sólo puede leerse en 
el objeto y los códigos en este caso son los que establecen la expresividad del objeto. 

Aquí, cabe aclarar que el vocabulario responde a una idea de alfabetidad y se dice que, 
ésta no es propiamente el lengu~, sino que, se entiende como una unidad donde los signos 
o códigos se asocian de tal manera que, transmiten todo el sentido expresivo de a obra. Por 
lo que, no sería dificil responder, al cómo se mide la expresividad de un objeto si pensamos 
que esta aquí. .. en su forma, en su modo y en su orden; implicando en ello, a todos los 
rasgos que la caracterizan. B vocabulario, entonces, en la expresión del objeto, conforma la 
imagen materializada y la organización de contenidos él"quitectónicos dados en la existencia 
de los códigos; aquí, se expresa un repertorio formal y es aquí, en este repertorio de lo 
arquitectónico, de donde se sirve la expresión. 

Y con éste, se puede tener un entendimiento cualitativo de los e!ementos que conforman la 
totalidad del objeto; celosías, la calidad de la luz o de lo oseuro, la categoría de lo alto y lo 
bajo, lo amplio, lo cómodo o lo laberíntico, lo simple o lo rebuscado; con estos elementos 
arquitectónicos, con el espectro de razones y contenidos de la arquitectura, explicamos una 
expresión, donde como menciona <Pasillás, los patios tienen fuentes, pisos de barro y en 
conjunto con el cielo abierto se provocan sombras, colores y las vistas2; así, todo este 
vocabulario se vuelve clél"o o entendible al estar colocado significativamente; y aunque, el 
objeto arquitectónico evoque interpretaciones distintas, existe un consenso de aceptación en 
la relación lingüística que se efectúa. B vocabulario, entonces, se centra en los rasgos y en 
lo característico del objeto y con un modo muy personal se vuelve un instrumento de 
expresión. En este caso, el repertorio encierra una lista de definiciones y explicaciones 
distintas, aún así, por medio de la captación o estudio de este vocabulélio se hace posible la 
lectura concreta del objeto. Por lo que, la cuestión ahora es saber ¿cómo se reproduce el 
principio lingüístico? ... si hablamos de un repertorio como campo instrumental de la 
reproducción arquitectónica. 

1 Broadbent, Bunt Jencks, "EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA~ UN ANAuSIS SEMIÓTICO, México, Ed. Umusa; 1991. Pp.69 
2 Pasil/as Valdez, C. Ignacio, "ARQUITECTURA: CULTURA, LENGUAJE Y QUEHACER", México, Tesis grado de maestría, UNAM, 2000. 
Pp.58 
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El repertorio, señala <Pasiíúzs. "Como aplicación de lo lingüístico, para el diseñador, no es un 
modelo integral"1; esto es, que el vocabulario se pone en juego como medio de producción 
lingüística, que en cierta manera permanece fijo en el objeto, con la apertura de ser 
modificado o transgredido muchas veces. En resumen, el vocabulario o repertorio 
arquitectónico se reproduce con un juego de códigos que lo definen, lo identifican y lo 
representan, y con ello, atendemos a su conformación: 

111.2.1 LA CONFORMACIÓN DEL VOCABULARIO 

ARQUITECTÓNICO. 

P ara llevar a cabó el hecho expresivo se sigue un proceso de codificación por el 
arquitecto y decodificación por el usuaio y desde este punto de vista la expresión 
arquitectónica necesita del modo para manifestarse, estructura-se y posteriormente 
identificarse con un orden; por esto, se considera que la dificultad ahora, radica en determinar 
¿qué elementos del vocabulario son importantes para llevar a cabo eJ proceso expresivo y 
forman parte de su construcción? ... 

Para dar respuesta a ello, en primera instancia se consideran los siguientes incisos, 
pensando que en ellos queda determinada la aparición de un vocabulario, siendo: 

a. la identificación del repertorio o códigos arquitectónicos. 
b. Y la correspondencia en el código de significado y significante. 

a. La Identificación del repertorio o códigos. 

Aquí, se considera que la expresión tiene su origen en la linealidad del lenguaje, como lo 
señala o/ilclies, la identificación de los objetos corresponde a una "competencia enciclopédica 
lingüística"2, o como bien señala Cassirer, la expresión significa una condensación en el 
lenguaje, •éste se convierte en obras"3; por lo que, es por medio del lenguaje como el objeto 
arquitectónico se puede observar, pensar, conocer e intuir para convertirse así en expresión 
tangible. 

Para los arquitectos el lenguaje opera como la búsqueda de los medios para designar y 
nombrar su expresión arquitectónica; reconociendo en esto que, es un sistema de signos por 
sí mismo expresivo y que sirve también para designar connotaciones ideológicas; en este 
caso, "el arquitecto intenta fundamentar y elaborar un lenguaje unilateral del grupo de 
decisión y hacer posible una alternativa y respuesta del usuario. Conciente en el mejor de los 
casos de estar capacitado para aferrar un mínimo ·aspecto de la realidad y no puede 
legítimamente sino trabajar sobre ella (lo cuál significa trabajar sobre el lenguaje 
arquitectónico) por inducción y extensión hipotética de un uso significante pera él mismo en 
cuanto sujeto de historia"4. 

1 Pasi/las Valdez, C. Ignacio, "ARQUITECTURA: CULTURA, LENGUAJE Y QUEHACER~ México, Tesis grado de maestria. UNAM, 2000. 
Pp.58 
2 Vi/ches Lorenzo, "LA LECTURA DE LA IMAGEN", Buenos Aíres-México, Col. Ed. Padós, 1986. Pp.69. 
3 Cassierer Ems~ "EL MITO DEL ESTAOO", México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1985. Pp.29. 
4 Gregotti Vitoria, et al, "TEORIA DE LA PROYECTACIÓN ARQUITECTóNICA~ Barcelona. Ed. G. Gili, 1971. Pp.207. 
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Aquí, el principio del lenguaje ·comporta una visión de las cosas, que se hace patente en BJ 
los objetos como ·bloques semánticosn -se trata de expresiones que suponen una cierta 
concepción del mundon1; éste, entonces, encierra una forma de expresión, de representa:ión 
y de comprensión que implican un modo de percibirlo; y como representación de una idea 
traduce y devela su contenido, su sentido. Para esto, el lenguaje desarrolla dentro de sí 
códigos que revelan la naturaleza de las cosas, sus significados. 

En este caso, el código se identifica como el elemento fundamental del lenguaje y es 
utilizado par~ la percepción y desciframiento de la configuración de los objetos. Por eso, la 
codificación y decodificación se lleva a cabo en la operación lingOistica: aquí, el código se 
define como: La regla u ordenación acordada con tas cuales una información puede pasar de 
una forma de exposición a otra, o bien como: ·et conjunto de elementos fonéticos, 
morfológicos y léxicos de un lenguaje, conjunto de leyes con que, de una manera habitual se 
interrelacionan tales elementos. El código es un conjunto estructurado de unidades que 
sirven para construir un mensaje comunicativo. Éste es un conjunto de ttbertades de 
articulación, donde se determinan usos adecuados a lo que se propone decir y al modo 
como se propone decirlo, el código permite la expresión de un número infinito de mensajesnz. 

Por código lingüístico se entenderá entonces, el conjunto de elementos y reglas del 
juego ele un principio de lenguaje que señalan la existencia de un mensaje y su 
posibilidad de entendimiento. Asimismo, conlleva a un conjunto de libertades de 
articulación que muestran lo que se propone expresar y la manera en cómo se expresa. En 
este caso, el código tiene un alto poder de transmísión y como medio comunicativo 
actúa como el canal por el que deriva o camina todo el proceso expresivo; asimismo, 
este medio o canal de transmisión comunica las señales o signos con los que estructuramos 
un vocabulario que permite tanto descubrir el contenido de sus mensajes, como saber cuál 
es el orden que siguen los elementos que lo integran; asi también, se vincula en la función 
expresiva como un sistema de signos, en el que, se genera una imagen. 

De esta manera, la obra él"quitectónica se expresa mediante códigos que existen en su 
principio lingüístico, donde se gesta un tipo de código al que se puede Uegél" cuando se trata 
de adaptar los elementos de la articulación de . un cierto ·lenguaje; en este caso, el código 
sirve al lenguaje, en él los códigos se vinculan, unen o combinan; se codifica. Estos se 
pueden modificar, cambiar y replantear; ya que, "la arquitectura de hecho debe basarse no 
sólo en códigos arquitectónicos existentes de los que el arquitecto puede apartarse, sino, 
también en otros códigos externos"3. 

Esta argumentación fundamenta la existencia de un sistema de códigos en el plano 
lingüistico de la expresión; aquí, "un código es una estructura, y una estructura es un 
sistema de relaciones a las que se ha llegado a través de significaciones sucesivas con 
respecto a una intención operativa de algún tipo, o desde cierto punto de vista"4• 

1 Rupert de Ventos Xavier, "POR QUÉ FILOSOFÍA". Barcelona, Ed. Península, 1990. Pp.37. 
2 Uovet Jordi, "IDEOLOGÍA Y METODOLOGfA DEL DISEÑO~ Barcelona, Edit. G. Gili. Pp. 112-114. 
3 Broadbent G. et al, "EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA", UN ANAL/SIS SEMIÓTICO, México, Ed limusa, 1991. Pp.55. Cabe 
mencionar que Broadbent en este apartado explica los códigos externos como puntos de partida que debería tomar el arquitecto para iniciar 
la elaboración de su lenguaje y con ello, menciona que puede establecerse un diálogo con algunos códigos ya existentes para que la 
arquitectura se pueda mover en dirección de las innovaciones. De acuerdo con esto, se retoman sus ideas y sus definiciones aportadas con 
respecto al código como "signo constitutivo" de la arquitectura. 
4 BroadbentG. etat. ·opc1r. Pp.64. ESTA TESIS NO SALE 
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m El vocabulario, entonces, no es el resultado de un código por más claro que sea, sino un 
resultado del empleo y del uso de un conjunto de códigos rela::ionados que sirven para dar 
alcance al enunciado del lenguaje; por lo que, "para llegar al lenguaje puede ser necesario 
hacer juegos lingüísticos, investiga- modelos de lenguaje y establecer las reglas de sus 
modalidades·1. 

Aquí, el vocabulario se da mediante juegos lingüísticos a partir de un determinado trato con 
los códigos; de otro modo, no será posible entender en el diseño el lenguaje de la técnica, de 
las redes de códigos, de las modalidades de los juegos constructivos y su manejo. Así, para 
construir el vocabulario arquitectónico, hay que identificar a los códigos y a las reglas de su 
combi~n; en este caso, su justificación está en el uso, en aquello para lo que sirve; aquí, 
"el uso produce en el lenguaje nuevos modos de ver. 8 uso es como un juego, un juego del 
lenguaje"2 en donde se establecen las reglas. 

Por esto, el ordenamiento de los elementos, señala <Pasilfas, consiste en la forma que 
tienen, en la manera de soluciona'los y la disposición de éstos en relación a otros; y su 
imagen particular y general implican aspectos que parten de alguna adopción figurativa para 
lograr finalmente una composición caracterizada por sus rasgos geométricos, por la 
utilización de un material y por la adopción de un sistema a manera de repertorio; que 
además de autoconfigurél'se determina al entorno de manera caracteristica3. 

Por ello, la existencia de un vocabulario, expresa un repertorio formal asociado a un 
convenio ideológico cultural que le da sentido; éste se conjuga y sus partes están dispuestas 
de tal modo que expresa ideas. Aquí, el vocabulélio se centra en los códigos que actúan 
como los instrumentos de la expresión; en este caso, podemos decir que el repertorio 
funciona como el campo instrumental de la expresión arquitectónica. 

Asimismo, para captar el vocabulario arquitectónico se puede partir de la intención de 
sentido en virtud de ser descrito; en este caso, el repertorio designa realidades perceptibles 
y abarca la. coordinación de los significados en función de la idea por expresar; esto, en una 
cornbina::ión individual de códigos que depende de la voluntad del arquitecto y de un acto 
donde se ejecutan combinaciones y manifestaciones particulares. 

1 Alcher Ot/, "ANALÓGICO Y DIGITAL", Barcelona, Ed. G. Gilí. Pp.158. 
2A/cherotl, "OpCír. Pp.213. 
3 Pasitlas, Vatdez, C. Ignacio, "ARQUITECTURA: CULTURA LENGUAJE Y QUEHACER~ México, Tesis grado de maesb1a, UNAM, 2000. 
Pp.55. 
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b. La correspondencia en el código de significante y m 
significado. 

Dentro del vocabulario se entiende una conexión entre significante y significado dado en 
los códigos, esto cuando la expresión pretende representar, es decir que, se da un caso de 
"identidad' donde el signo es el código que se vuelve significante y su significado responde a 
la intención de diseño que representa. En este caso, el código se cor11>0rta corno una 
unidad bipartita que une el significado con el significante: 

.------ Significante (es la realidad ftsica 
del elemento lingüístico). 

Significado (es el concepto o intención de 
~------ diseño que se tiene del elemento lingüístico, 

pero referido a su función). 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . .. 

B código así, está predispuesto a determinado uso y por medio de esta unión entre 
significado y significante comunica su función; asimisrro, esta unión puede ser interesante si 
arroja al sujeto el conocimiento de un objeto, de su constitución y de su fin práctico o útil. En 
este sentido, lo que permite al sujeto entender el uso de la arquitectura, son· los significados 
interpretados en los objetos mediante toda su condición lingüística, por ello, esta conexión 
entre significante y significado en el código qüeda · manifestada. Aquí, el código 
arquitectónico genera una imagen y se convierte en la comunicación de una posible función; 
por ejemplo: Cuando se utiliza una cuchara para llevarse el alimento a la boca, su uso 
constituye desde luego el cumplimiento de una función, a través del empleo de un artefacto 
que permite y promueve esa función, sin embargo, al decir que "promueve· la función se 
indica que dicho instrumento cumple con una función comunicativa1. 

Y en el caso de la expresión arquitectónica, se trabaja con una serie de códigos, donde el 
referente, en este caso, son el conjunto de intenciones representadas por la serie de códigos 

· o repertorio; entendiendo que en estos se emite la función a la que se remiten. El 
cumplimiento del significado entonces, en .relación al código se constituye en un referente, 
esto es, un contenrdo que existe como referido. En esto se dice que, el código funciona 
como vehículo signico y el significado se da a base de un código que el individuo puede 
elaborar y reconocer, "así, lo que un marco de referencia semiótico reconoceria en el signo 
arquitectónico es la presencia de un vehículo sígnico cuyo significado denotado es la función 
que lo hace posible"2. Aquí, los vehículos o códigos son observables y descriptibles, 
independientemente de los significados que les a1ribuimos, estos denotan funciones 
precisas. 

1 Broadbent, Bunt, Jencks, "EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA·, UN ANAL/SIS SEMIÓTICO, México, Ed límusa, 1991. Pp.21. Este 
señala y ejemplifica la función comunicativa del objeto. 
2 Broadbent, Bunt Jencks, "Op c;r, Pp.27. 



m 
EL MODO DE LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA 

Aquí, los códigos arquitectónicos son vehículos sígnicos o unidades significantes y se 
pueden pensar no sólo como la ventana, la puerta, la columna; sino que, se suma a estos la 
intención compositiva que obedece a ciertas ideas rectoras. En estos se dan relaciones, 
donde la ventana como código significante, puede al relacionarse con otros códigos obtener 
diversos significados y funciones reales; aquí, los códigos se conectan con las funciones y 
usos; y se retroalimentan con otros; este hecho los vuelve significantes y vinculan un sistema 
expresivo; por ello, "la propia existencia de los signos favorece la ~arición de las realidades 
que significan"1; en este caso, el significado de la arquitectura, en otras palabras se da en el 
uso del código, éste no solo indica, sino que transmite el significado o lo consolida. 

Por ello, el objeto es una cosa existente fuera de nosotros, senala Moles, que tiene un 
carácter material, el término objeto, por tanto, comprende el aspecto de su materialidad 
situado en el espacio-tiempo y la complejidad estructural transmite una información cuyo 
mensaje queda claro al analizar un esquema orgánico del objeto. En este caso, la 
complejidad estructural es el conjunto de elementos que intervienen, diversidad de órganos 
que aparecen, suma de las partes y su combinación u ordenación2. Estos elementos 
significantes o códigos poseen en sí una configuración que le dan entidad al objeto y se 
ponen en juego para conformar su expresión; asimismo, se articulan lingüísticamente en 
virtud de contener un significado, de tener un sentido, una razón de ser. Así, los códigos que 
conforman el vocabulélio arquitectónico se ordenan, articulan, sintetizan y se combinan a 
través del método que mejor le resulte al disei\ador. 

Por otro lado, el signo, sei\ala Lfovet, es el elemento central de las teorías lingüísticas del 
S. XX enunciando a la semiología, ésta no podía fundarse más que a partir del concepto de 
signo, es decir, que casi todas las cosas que llegan a nuestros sentidos "significan algo" y 
esta significación está forjada alrededor de y gracias al funcionamiento del signo y de su 
sentido significante; este soporte es capaz de comunicarnos una cierta cantidad de 
información, que denominamos el significado de aquél signo3. Sin embargo, no se tratará de 
un análisis semiológico de adecuación a los aspectos de la expresión, sino, de sentar las 
bases pa-a el análisis lingüístico del objeto, por esto, se consideran en el vocabulario; y en 
este caso, las implicaciones del vocabulario con la arquitectura, guían la lectura del objeto, 
aunque, esté sujeto a los usos y transformaciones del código; por ello, el inicio del lenguaje 
arquitectónico debe utililél" unidades significantes conocidas y rasgos que incluyen todo un 
conjunto de símbolos significantes (vocabulario) y los métodos significativos pa-a combinar 
esas unidades en una serie formal. 

Se considera entonces, que el repertorio se reproduce y expresa un modo particular de 
organizar los elementos que conforman a la expresión arquitectónica, es usar las piezas y 
disponerlas, acomodarlas y organizarlas. De tal manera que, la palabra modo significa como 
sei\ala <Biafosto.cii, la razón o la medida y forma de que nos servimos para hacer una cosa4 y 
con el que actuamos en cierta manera y orden, cuyo empleo, asegura que el objeto sea. 
Este modo comprende en sí mismo algo propio, es decir que, aquí, se despierta el ánimo del 
orden (tipo y estilo). 

1 Broadbent, Bunt Jencks, "EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA", UN ANAL/SIS SEMIÓTICO, México, Ed limusa, 1991. Pp.204. 
2 Moles Abraham, "TEORIA DE LOS OBJETOS", Barcelona, Ed. G. GiU. 
3 Uovet Jordi, "IDEOLOGIA Y METODOLOGIA DEL DISEÑO", Barcelona, Ed. G. Gili, 1979. Pp.90. 
4 Bialostocki Jan, "ESTILO E ICONOGRAFIA~ México, Ed. Banal, 1973. Pp.22. Quien plantea una definición del modo con el fin de 
comprender al medio en el que se realiza una obra de arte y lo reconoce como un medio de expresión. 
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y si nos planteamos la cuestión de cuales son los caracteres que se dan en una obra m 
arquitectónica, la respuesta se vuelve hacia la forma expresiva, que alcanza su ser en el 
modo con los códigos que se ordenan en el vocabulario tipo. Asimismo, son posteriormente 
causantes de un estilo; y ¿qué es lo que está ordenado?, ¿dónde se halla su regla? ... si la 
disposición del vocabulario, tiene un orden combinatorio según cómo ejecutarnos el juego 
del lenguaje; este orden es resultado del uso del lenguaje y no implica una norma impuesta, 
sino que, entre el modo y el orden hay un vínculo. 

En este caso, el orden muestra una lógica en el uso del vocabulario, donde existe una 
libertad cuyo criterio de conducción es propio, en éste se suponen reglas, pero justamente 
las que órganizan la autonomía de la razón y libertad del modo, por lo que, el orden está 
aquí para asegurar la libertad de selecci6n. 

\ , . ' . . 

Por otro lado, esta relación se ve dirigida por un principio de organización formal donde los 
elementos logran una unidad que invoca las leyes implícitas del orden espacial para 
constituir a la forma y permite explicar el objeto a través de las categorías arquitectónicas. 
Aquí, se muestra una sensibilidad visual que mira el perfil de un "tipo" formal. Se diría 
entonces, que uno como él'Quitecto lleva dentro las copias mentales de esos tipos y 
podernos experimentar un placer estético que equivale, en el terreno de la plástica a un 
estímulo visual exterior que encuentra su réplica interior; esto es, que se extrae el trasfondo 
de la obra para leerla y dejarla en la memoria. 
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A ún así y dando pauta al siguiente apartado, abriremos más esta noción de orden ligada 
al tipo arquitectónico que de una manera estilística se manifiesta. En este caso, el concepto 
de orden permite determinar las diversas formas de expresión utilizando un vocabulélio; por 
esto, al hablar de orden en la expresión arquitectónica, se habla de una noción que indica el 
"tipo" de la organización fundamental o esencial de los elementos básicos materiales de 
acuerdo con una orientación, finalidad o sentido detenninado. 

B orden se entiende como la colocación de cada código en el lugar correspondiente, 
según una serie o una sucesión que demarca la relación que existe entre éstos; 
asimismo, en esta relación se caracterizan las propiedades reflexivas de los 
contenidos; por lo que, en el orden existe una acción y un efecto, una colocación y 
disposición cuyas reglas hacen la confonnación final de la expresión. 

El orden también implica un método, una técnica con la que se ejecuta la acción expresiva; 
éste trae consigo, el tipo de relación encontrada en los códigos lingülsticos, asignados de tal 
modo que, el arquitecto pueda proceder de uno a otro con ciertos principios detenninados y 
regulares o en determinada dirección. El orden entonces, sugiere una estructura o agrupación 
de cualquier clase en la que una conjugación de códigos determinan una organización 
expresiva, aquí, se distribuyen para fonnar campos más o menos articulados y estables. Así, 
el producto de este proceso se da propiamente al llegar a este orden y la expresión resulta en 
un todo integrado. 

En este caso, se da una singularidad que caracteriza el fenómeno expresivo, aquí, se 
puede expresar el orden expresivo propuesto por el arquitecto; un orden que pennite ir 
identificando y seleccionando los elementos lingüísticos, que puestos a actuar conjuntamente 
expresan y materializan a los contenidos arquitectónicos. Así, se reconoce que en este orden 
existe determinada selección de códigos que hace posible los "tipos" para unificarse en un 
diálogo constante. 

De esta manera, el orden de los códigos, nos lleva al orden del vocabulélio y éste no es 
más que un aspecto de la estructura lingüística de la expresión. En este caso, el orden 
responde a un tipo de definición formal y se convierte así, en el estudio de la distribución de 
los códigos, es el estudio de las construcciones, o sea, de las combinaciones. Aquí, el empleo 
de tales construcciones obedece a una necesidad de enseñar los tipos. Con ello, el principio 
del lenguaje se vuelve expresivo y en éste los códigos pueden modificarse y combinarse 
hasta construir su valor estilístico. 

Por lo que, el sentido del código depende de la estructura del sistema al que pertenece y de 
sus relaciones con los demás signos; es un conjunto de piezas en número finito capaces de 
ciertas combinaciones detenninadas bajo ciertas reglas; y con este juego podemos construir 
objetos en un número virtualmente ilimitado, por ello, el orden del vocabulario habla de una 
realización singular y esta provisto de un empleo particular (tipológico). Esto señala que, en la 
relación entre los códigos del vocabulario todo nuevo empleo es la realización de un nuevo 
valor hasta entonces no aprovechado, es decir, que se transforman las condiciones mismas 
que el lenguaje le impone; con esto, se denota que el vocabulario es siempre susceptible de 
realizaciones nuevas y cada combinación reconocida y aprovechada modifica el sentido del 
vocabulario en su misma estructura. 
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111.3.1 LA CONFORMACIÓN DEL TIPO ESTILÍSTICO. !mi 

E sta necesidad de orden no sólo viene propiciada por nuestro deseo de organizar 
una expresión de manera que sea más fácil de comprender, sino que, tiene lugar en el 
vocabulario y en toda la condición lingüística de la expresión, asimismo, en su 
eficacia, uso, tipo y estilo. 

a. Definición de tipo y estilo. 

Este vocablo de "tipo" deriva del latín typus y éste del griego w7tol;:; este término es 
aplicado como modelo, ejemplar, matriz, impresión, molde y resalte. En este sentido, 
Q!uitrlmére áe Q!lincy, arqueólogo y teórico francés de la arquitectura (1755-1849) define el 
tipo como sigue: "La palabra tipo también se usa como sinónimo de modelo. El sentido de la 
palabra tipo no es tanto una cosa a copiar o imitar como un elemento que sirve como regla 
para el modelo ... el modelo entendido en el contexto de la ejecución práctica del arte, es un 
objeto que debe ser repetido como tal; el tipo, por el contrario, es un objeto a pél"tir del cual, el 
artista puede concebir obr~ de arte que pueden no guardar ningún parecido"1. 

8 tipo es sólo una fuente preexistente y se concibe como resultado de una tradición que es 
capaz de cambiar, modificar y ser objeto de evolución. Con ello, y no negando la postura 
racionalista del tipo como modelo o solución estándar para los numerosos problem~ de 
diseño, nos inclinamos a pensar que, el tipo resulta de un proceso expresivo que está en 
continua evolución y retroalimen~ión; afirmando ~í. la ruptura del esquema del tipo como 
un modelo fijo y preciso; ya que, sí es modificable y propenso al cambio y evolución; y desde 
este punto de vista el tipo se comporta como·portador de experienci~ expresivas. 

En este caso, describir la noción de tipología presupone en un concepto más amplio que 
depende de una utilización general del concepto de tipo; al que define <JttfJOttí como un 
modelo de donde extraer copias y esquemas de -comportamiento en cuanto resume los 
rasgos caréderísticos de un grupo de fenómenos; y también como un conjunto de rasgos 
característicos cuya inserción en un fenómeno determinado nos permite su clasifica:ión2. Por 
lo que un mismo fenómeno expresivo puede ser sometido a esquemas tipológicos diversos 
según la óptica bajo la cuál se analizan sus rela:iones constitutivas internas y referenciales, 
donde la forma en la expresión arquitectónica se determina a partir de unos datos concretos, 
particulares, individualizados generalmente basados en los diversos códigos elaborados y 
este proceso puede rechazar los valore$ dados o puede determinarlos en un "hacer'. 

Por otro lado, Jlroan senala que el tipo permite cualquier posibilidad de vaiación, y define 
que la tipología tiene en niveles djstintos un tipo de distribución de los elementos 
independientemente de la función específica; éste puede reflejé!' exclusiv~nte a las 
maner~ de ver y concebir el espa:io; a la función de los edificios o género y a las form~ 
generales en rela:ión con su función o uso3. 

1 Leupen Bemard, et Ei. "PROYECTO Y ANAUSIS. EVOLUClóN DE LOS PRINCIPIOS EN ARQUITECTURA~ Barcelona, Ed. G. GíH, 1999. 
Pp. 133. Quien cita a Q. de Quíncy para establecer su definición de tipo. 
2 Gregottí Vttorio, "EL TERRITORIO DE LA ARQUITECTURA", Barcelona, Ed. G. Giú, 1972. Pp.167. 
J Afgan, J. Cario, "EL CONCEPTO DEL ESPACIO ARQUITECTóNJCO DESDE EL BARROCO HASTA NUESTROS DIAS~ Buenos Aíres, 
Ed. Nueva Visíón, 1984. Pp.30-34. 
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Etl ¿Cómo nace entonces el tipo? ... este nace evidentemente no como una intención 
arbitraria, sino, como la deducción de un proceso de selección mediante el cual, se separa a 
los códigos, se analizan, se seleccionan y se conjugan. Esto determina un esquema de 
distribución de elementos relacionados con una determinada idea y función específica, en 
este caso, la expresión arquitectónica requiere del ordenamiento de sus elementos 
sustanciales en la unidad de la materia sin la cual, no se revela su consistencia; hemos 
considerado entonces, a la tipología corno instrumento crítico y la instancia tipológica consiste 
como señala Waisman, en la selección, la crítica y la invención que de ellas deriva1. Esta 
operación parece centrarse en la revelación de un tipo que conduzca a su modificación y 
crítica. 

Y por lo que se refiere a la arquitectura, la noción de tipo tiene un vínculo con la forma y se 
realiza como casi-forma cuyas ca-acterísticas son más cercanas a esquemas 
preestablecidos; por otro lado, siguiendo otra noción de tipo que se aproxima a la idea de 
clasificación de rela:iones instituidas y por ello, mucho más lejana de la idea de forma, como 
lo señala Gregotti2, una obra puede ser sometida a esquemas tipológicos diversos según la 
óptica bajo la cual analicemos sus relaciones internas, así, el objeto recurre pél'a operar a la 
noción de tipo no sólo como modelo, sino como clasificación y como materia moldeable; por 
lo tanto, todas las relaciones que presiden internamente la construcción del objeto en 
cuanto a organización lingüística, originan un tipo. 

El tipo señala Waisman, es a:eptado o negado como componente del proceso creativo, 
desde el renacimiento hasta el s. XIX se considera como "un modo de organización del 
espa:io y de prefiguración de la forma ... referido a un conjunto histórico del espa:io y de la 
forma"3; en este caso, el control de la proyectación responde a exigencias ideológicas y 
estilos que se constituyen. Con lo cual, se afirma que en el proceso expresivo existe un 
momento tipológico, la elección o la crítica de un tipo a partir de la cual "la invención formal 
que supera al tipo, pero lo presupone, será la respuesta a las exigencias actuales, respecto a 
las cuales el tipo ha perdido todo valor concreto de forma"4; asi, el tipo es un punto de 
referencia que abre el camino a nuevas composiciones y se adorna con el ropaje del estilo; 
es entonces, cuando· 1a expresión del objeto adquiere sus propias características, asimismo, 
dicta las propiedades específicas del edificio. Y más allá de verlo como modelo, estándar o 
prototipo; se comporta como el resultado de un desarrollo expresivo histórico y cultural que no 
es para ser repetido o reproducido, sino es el elenco del vocabulél'io tipificado. 

En este sentido, el tipo es el organismo que se tetoma como ejemplo para la 
producción de otros que tienden a tetomar sus características esenciales y está en 
contradicción con el prototipo, debido a que este último sólo lo limita y cae en una 
imitación franca; y a diferencia de éste, el tipo considera un nuevo contenido para no 
estandarizatSe~ Esto señala, que éste tiene su origen en lo individual, en lo histórico y 
en lo social y está condicionado por la previa existencia de edilicios similares en fonna 
y función, pe10 sin que esto signifique ser una copia. 

1 Waisman Marina, "LA ESTRUCTURA HISTÓRICA DEL ENTORNO", Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1985. Pp.3. Quien reflexiona acerca 
del significado ideológico del tipo y la tipología como instrumento de pensamiento y de proyecto. 
2 Gregotfi Vitoria., "EL TERRITORIO DE LA ARQUITECTURA", Barcelona, Ed. G. Gilí, 1972. Pp.167-181. Donde en uno de sus capítulos 
esboza la complejidad estructural y funciona/ de los tipos y al mismo tiempo, plantea diversas acepciones del uso del término. En este caso, 
aunque el autor se apega a una concepción de tipo como modelo y clasificación, en este trabajo vamos más allá para considerarlo como él 
bien señala, en cuanto a la organización lngüística del objeto, pero en un sentido estilístico. 
3 Waisman Marina, Op Cit, Pp. 4. Quien cita a Giulío Cario Argan y su artículo: ·TIPOLOGiA ", en la enciclopedia del arte. 
4 Waisman Marina, Op Cit. Pp.67. 
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Aquí, la idea de tipo se toma como un criterio de valoración en el sentido expresivo de la m 
obra; en este sentido, el tipo por un lado, preexiste a la expresión, y por otro, se deduce 
de ella. Esto es que, se retorna un tipo de expresión para derivél'la en otra, como un proceso 
regresivo donde varían los ccracteres específicos de una expresión para generar otra. 
Sintetizando, se establece el tipo como estructura interna del objeto y "como el principio 
de modificaciones infinitas de un mismo tipo"1; en donde, la forma es susceptible de 
variaciones y asume los acentos y el carácter particular que le otorga el él"quitecto; por lo que, 
para cambicr de un tipo a otro, se pcrte del aspecto morfológico o estructura del mismo y éste 
se reorienta mediante una nueva configuración lingüística para surgir así, un nuevo tipo 
aceptando en esto que éste no se imita. 

Este hecho señaJa que, el tipo arquitectónico se puede tornar con una intención de revalorcr 
la expresión continuamente en su evolución y desélroHo. Y con él, se encuentra el conjunto 
de rasgos cél"acteristicos que identifican la expresividad de un objeto. Así, el tipo conduce 
luego a la elaboración especifica de un estilo; por lo que, hablamos de una interrelación entre 
tipo y estilo donde es posible pensar que exista en arquitectura una interdependencia entre si, 
de esta manera, podemos hablar de tipos de expresión de manera diversa. El tipo aquí, más 
que ser una clasificación, apunta al estilo como un esquema que nos habla sobre la 
expresividad del arquitecto, en donde, se indaga sobre el particular conjunto de vínculos y 
posibilidades de la organización lingüística y significativa del objeto. 

En este caso, "el concepto de estilo comprende tradicionalmente a las propiedades 
formales comunes a un conjunto de obras. Hasta ahora, se ha definido et estilo en términos 
de tales propiedades"2; esta clase de definición puede servir para clasificar las obras 
individuales donde apcrecen algunas características estilísticas de un momento dado; sin 
embargo, el estilo no queda definido satisfactoriamente al sólo indiccr un conjunto de rasgos 
formales que desaiben una estructura ideal, o al decir que abarca solamente a unas obras 
que utilizan una serie de elementos como lenguaje formal; sino que, en el estilo se tiene otra 
probabilidad; la de describir las propiedades del objeto entendiéndolo como expresión 
individual. 

La descripción entonces, del estilo emplea los contenidos que se han desarrollado en la 
forma mediante un modo o vocabulario; con ello, se posibilita la lectura ~e las expresiones 
individuales como expresiones tipo o estilísticas; y es aquí, donde se dan los matices 
significativos de la obra. Por lo tanto, el estilo ha de entenderse como una dimensión que 
nos capacita analíticamente para situar la obra individual en un contexto cultural; en 
este sentido, el estilo es una condición que se da en la expresión del objeto con una 
manifestación lingüistica determinada y "denota, pues, un sistema de elementos y 
relaciones que se presentan con diwrsos grados de probabñldacfJ; en este sentido, el 
estilo, no se define como una norma factible, sino que, propone alternativas lingüísticas 
individuales o colectivas. Así, pues, un estilo varía al igual que su tipo; y este desarrollo de 
tipo y estilo pueden tener lugcr en diferentes modos, es decir, en diversos vocabulaios, pera 
concretizar una expresión dada. 

1 PasiNas, Valdez, C. Ignacio, "ARQUITECTURA: CULTURA, LENGUAJE Y QUEHACER,• Méxíco, Tesis grado de maestría, UNAM, 2000. 
Pp.80. 
2 Norberg Shultz Ch. "INTENCIONES EN ARQUITECTURA~ Barcelona, Ed. G.Gili, 1998. Pp100. 
3 Norberg Shultz Ch. "Op Cir. Pp102. 
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Así, "un estilo no sólo está constituido por propiedades fonnales, estilo es sobre 
todo un sistema de fonnas cualitativas llenas de expresión"1; por lo tanto, el orden es un 
portavoz que se esfuerza por llegar a una síntesis en su tipo y estilo; es sobre todo, un 
sistema de fonnas cualitativas llenas de expresión y lo aceptamos como una suma de 
cualidades que son el resultado de la composición de los factores que intervienen en el 
proceso expresivo o individualidad original. 

El estilo entonces depende del tipo, éste utiliza un vocabulario de dicción diferente y es un 
algo añadido al núcleo central del orden en la expresión, donde la tarea de la estilística 
consiste en examinar los medios por los cuales la arquitectura se manifiesta, así como sus 
relaciones mutuas, por ello, nuestra intención no consiste tanto en ofrecer una explicación de 
un modelo pa'ticular sino, en sugerir lo que puede exigirse en el estudio del tipo estilístico; 
por lo que, si hablamos de estilo nos referimos a la manera en como se combinan y emplean 
los elementos donde la forma es el resultado de satisfacer un fin con orden. 

b. La combinación tipo-estilo. 

Si no existe un vocabulario formal específico, ¿cómo enunciar entonces, que se da esta 
conexión entre el tipo y el estilo de los elementos del repertorio? ... sólo en un principio de 
organización determinada donde, los códigos son cambiantes y se deslizan dando paso a 
otros, unos cambian y otros permanecen fijos, estos orientan la posibilidad de una 
comunicación visual y van conformando estructuras; por eso, la imagen total que ellos 
brindan es el conjunto de sus proyecciones simultáneas... aquí se evidencia un orden 
regulado por leyes de relaciones "armónicas" entre las partes y el todo. Esto, intenta transmitir 
una información de carácter tipológico y estilístico donde, cada solución expresiva viene 
cargada con una serie de códigos propios. 

Por ello, en el vocabulario, los códigos se forman, se ordenan y se organizan corro conjunto 
que da sentido y riqueza a la composición final. Aquí, el vocabulario adquiere sus 
posibilidades comunicativas y representativas, donde cada arquitecto en su elaboración 
encuentra y establece las reglas de composición para lograr la comunicación visual, 
estas son reglas dinámicas y no son fijadas para siempre, sino que, se transfonnan 
continuamente. Estas reglas de combinación siguen el curso de las técnicas o estrategias 
utilizables en la conjugación de códigos, las cuales son válidas para un tipo de expresión, es 
decir que; una vez que son comprendidas las reglas de su composición o conformación, se 
nos permite conocer y descubrir cuantos elementos y cuantas formas de combinación pueden 
existir en los vocabularios que se·establecen. 

Esta visión de una variedad organizada de códigos devela el conocimiento profundo de 
todos los aspectos que dan al arquitecto la posibilidad de utilizar la solución más adecuada y 
éste establece sus reglas para facilitar y aclarar su expresión, dispuesto a modificarlas y a 
vulnerarlas ante una demostración diferente. 

1 Bíalestock Jan, "ESTILO E ICONOGRAFÍA*, Contribución a una ciencia de las arles, España, Ed. Barral, 1973. Pp.13. 
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Este conjunto de reglas y combina;iones operan sobre el vocabulario en un finito de m 
unidades hasta formar un orden secuencial1; aquí, se codifica y se promulga el conjunto de 
reglas en virtud de una forma establecida pél"a un uso. El modo así, expresa la manera en 
que se cu"l)le la a;ción y comienza a encarar los atributos y las reacciones en un orden 
concreto; es decir, cada código está definido por las relaciones con los demás y se 
constituye un sistema donde cada uno recibe su función pél"a generél" el repertorio o 
vocabulario arquitectónico. 

Un vocabulario que ve en el orden una sintaxis cultural; esto apunta a que cada contexto 
chico o grande va generando una serie de códigos o vocabulario con una combinación 
propia o con un orden lingüístico particula-; por eso, podemos decir que, el arquitecto se 
suma a un modo y orden preestablecidos pél'a configurar otros; esto implica que, tanto la 
conforma:ión del vocabulario arquitectónico corno su tipo y estilo se suman a una tendencia 
lingüística o la trascienden. En este caso, la relación tipo-estilo es la síntesis de los 
elementos, de las técnicas y combinaciones que establecen la definición de la obra y su 
expresión. Así, se da una elección de códigos que se combinan según unas reglas para 
detonar una expresión individual enmarcada en un entorno cultural; ya sea porque se 
involucra y se identifica en una época y lugar o porque se identifica como una expresión que 
establece o trabaja con un nuevo tipo y estilo. 

El análisis entonces del tipo-estilístico nos da un esbozo general de las cualidades y 
tendencias que se manifiestan en un objeto; esta condición nos abre el camino a un doble 
argumento: A una síntesis sobre el tipo-estilístico, con el fin de analizar todo el sistema 
expresivo que es definido a péli.ir del estudio de la naturaleza del organismo específico y de 
la estructura interna y su tejido de contenidos, mediante un modo que deriva en un esquema, 
cuyo orden determina a un tipo como el modo de actuar del arquitecto ante el objeto; y por 
otro lado, nos lleva a la reflexión crítica sobre la coherencia de una expresión dada inserta 
en un mato espacio-temporal determinado. Aquí, el tipo estilístico pisa el territorio de una 
configuración lingüística propia con una capacidad de significación figurativa individual y 
social; asimismo, esta instancia expresiva que aparece en las operaciones del fenómeno 
expresivo apunta a la selección y la crítica, donde el tipo se vuelve a la vez material de la 
expresión, de tal forma, que no permanece inmutable, sino que, evoluciona al paso del 
tiempo. 

Y para concluir, podemos decir que "se vive en un medio ambiente -en que la apariencia 
de los objetos indica- su finaJidad, y el modo en que se le ha manejado"2; es decir, cuando 
estos objetos tienen expresiones de su producción material, de su función, de su esteticidad, 
de su relación con el contexto y de la conformación del ambiente y espacialidad. Por ello, al 
llegar a este orden propio del objeto confeccionado, donde, se refieren o definen los 
elementos que intervienen en la elaboración estructural del objeto, se confiere un sentido 
expresivo. Aquí, la expresividad del objeto queda determinada por el contenido, reflejando en 
éste la impresión de un principio lingüístico dado en un orden o configuración particular. 

1 Lyons John, "INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE Y A LA L/NGÚÍSTICA". Barcelona, Ed. Teide, 1984. Pp.107. Texto donde el autor define 
diversos conceptos y diferencias de 18 lengua y el lenguaje, asimismo, propone diveTSOS significados de las parles esenciales que los 
conforman como la gramática, la sintaxis, el código, la semántica y el signfficado. Con ello, no tomando los términos, sino lo que indican, los 
atribuimos en este caso éM ámbito an¡uítectóníco no como una analogía al lenguaje verbal, sino, como una referencia que nos hace ver que 
en el lenguaje arquitectónico y más aún, en la construcción del vocabulario, existen reglas de combinación y una correspondencia entre tipo 
y estilo en el código. 
2 Hesselgren Sven, "EL HOMBRE Y SU PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE URBANO", una teoría arquitectónica, Ed. Umusa, 1980. Pp.137. 
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Esta expresividad es distinguida en su entidad por los contenidos que la caracterizan y es 
en razón del ordenamiento tipológico y estilístico, por lo que, es identificada y distinguida. La 
realidad entonces, no podría ser deducida como mera percepción de las cosas si no que está 
de algún modo contenido el sentido expresivo que se manifiesta de manera particular; por 
esto, "todos esos actos de expresar, representar y significar nunca están inmediatamente 
presentes en cuanto tales, sino sólo se hacen visibles en sus productos como un todo. Tales 
actos existen sólo en la medida en que entran en acción, manifestándose así mismos en esa 
acción"1, donde, se pone de manifiesto una forma que significa algo, no se representa a sí 
misma y lo que es ella exteriormente, sino que, representa todo un conjunto de rasgos 
característicos que detonan su expresión. 

1 Cassierer Emst. , "EL MITO DEL ESTADO", México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1985. Pp.125 
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LECTURA DE LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA 

a. ¿Qué es la lectura? 
y ¿cómo se lleva a cabo? ... 

L a lectura del objeto se entiende como la función que se lleva a cabo cuando la 
expresión como sistema de tréllsmisión manifiesta un contenido; en este sentido, toda 
obra arquitectónica está constituida como vimos, por un sistema expresivo que tiene 
coherencia en la acción realizada por el lector o intérprete. 

Esta lectura se encuentra en la configuración formal de la obra, en la medida en que 
ésta no es otra cosa que buscar una clave, un tópico o una estructura que permite 
establecer la correlación entre el aspecto formal y sistemático de una expresión. Este 
concepto de lectura, según 'Wélies, "tiene su origen en la linealidad del lenguaje verbal y 
escrito, en el sentido de que las diferentes unidades de la cadena hablada se componen, 
una tras otra'1; sin embargo, podemos señala- que, la lectura de la expresión 
arquitectónica, por el contraio, funciona como un "barrido"* tridimensional; esto es que, el 
recorrido de la lectura sobre la forma es discontinua, con detenciones, vueltas atrás y 
vacilaciones que el lector realiza constantemente sobre la forma. 

Por lo que, en la obra arquitectónica el observador o lector organiza su lectura, donde 
interpreta a los contenidos que se manifiestan, sin embargo, cada intérprete o lector 
tonaliza y temporaliza su propia lectura. De esta manera, la lectura es análoga a la 
exploración del objeto arquitectónico, donde, se tiene una idea de lo que se va a ver, pero 
esto es continuamente corregido por la percepción que se va haciendo de la forma. 

El problema, entonces, del recorrido de la mirada está vinculado al recorrido corporal y 
sensorial que hace el sujeto en el objeto; y estos son importantes porque nos ayudan a 
precisar el concepto de la coherencia formal que se desarrolla dentro de la obra. Con ello, 
se enfatiza que es el propio lector qtáen decide por donde comienza a recorrer el objeto, a 
mirar y a qué mirar. Asi también, cada lectura de la expresión constituye un recorrido 
cuyas secuencias no son fijas, pero sí coherentes a la configuración del objeto. Por lo 
tanto, podría decirse que la lectura de la expresión en la obra arquitectónica resulta como 
una percepción nél'rativa, donde, se hace una lectura de la forma en una secuencia 
escogida y luego, se pasa al texto escrito. En este sentido, el lector adquiere a medida que 
avanza en las secuencias del recorrido, la comprensión del objeto completo. 

La lectura en este caso,. se va integrando a base de experiencias sucesivas dadas en las 
imágenes, para adquirir un "archivo visual" de todo lo que está plasmado en cada imagen 
en su caso, o en cada recorrido físico del objeto. Y con esta información se puede 
establecer la relación con el objeto; y su conocimiento se adquiere no sólo por su lectura 
expresiva, sino, por la reflexión teórica que esto implica. 

m 

1 Viches lorenzo, "LA LECTURA DE LA IMAGEN", prensa, cine y televisión, Buenos Ares-México, Ed. Paidos, 1986, Pp.62. Este autor 
sellala que a través de experimentaciones sobre la trayectoria de las pupilas, se habla pensado cpe existia un recorrido obligado de la 
mrada frente a una imagen (Maldonado, 1974): otros autores, sella/a él mismo, han explí;ado que la mirada tiende a moverse en el 
sentido de las manecilas del reloj, deteniéndose más tiempo en el sector izquierdo del cuadro (Tare/y, 1964); por lo que, existiría un 
itinerario de la rorada que no varia a la de la lectura del texto escrto (IÍldekens, 1971). Sin embargo, Vílches rechaza estas hipótesis; 
ya que, no se puede universa/izar un recorrido de la lectura llera/ sobre la imagen; y establece que la lectura de la imagen es 
discormua, concepto que tomwnos al leer la expresión manifestada en la configuración de la forma. 
# B concepto de barrido significa un disposlNo técnico que sive para asegurar la explordn de una superficie por un pUTTto ffsix1, 
como pequeflo cwnpo de muestreo. B barrido es una operación que pertenece a diferentes campos; incluso, resulta fundamental en la 
percepción de las formas, (Moles, 1975), Senalado por Vikhes. Op. Cit. 
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Así, se afirma que es en el objeto donde se puede leer su condición expresiva mediante 
un repertorio formal; es aquí, donde se miran las características y condiciones que 
facultan al objeto asegurando la comprensión de lo que el objeto es; y se entiende su 
configuración formal. 

Y llevando esto a una aplicación directa, podemos anticipar que dicha lectura puede 
llevarse a cabo en cualquier obra arquitectónica perteneciente a cualquier época y lugar; 
por ello, en ese trabajo se ha de seleccionar un ejemplo que obedezca a los siguientes 
criterios de elección: 

b. Criterios de elección: 

En estos podernos mencionar que se ha elegido el caso de la Villa Savoye de fe 
Cor6usieren Poissy, Paris, (1929-1931); por las siguientes razones: 

• En primer lugar, porque se puede ver en ésta, la cootinua relación y transpé1'0ncia 
entre el esquema ideológico y lingüístico de fe Cor6usierhacia la forma, el modo y el 
orden de su expresión. 

• Asimismo, se elige a la Villa Savoye, porque puede ser la obra más representativa de 
Le Cor6usier, ya que, refleja de manera coherente y clara su manera de pensar y su 
postura ante la arquitectura; esto se menciona télllbién, paque es la obra donde él 
pudo trabajar con mayor libertad sin un esquema totalmente preconcebido por el 
cliente. 

• Y por último porque se divisa que la postura funciooalista que Le Cor6usiermanifiesta, 
no pertenece en modo alguno al pasado; sino que, su propuesta expresiva es 
retomada por diversos arquitectos en México, generando así un vínculo e influjo 
directo con la arquitectura Mexicana; esto previendo un estudio posterior de la 
influencia funcionalista en la arquitectura Mexicana. 

c. La lectura de la Villa savoye: 

Con todo ello, al referir la propuesta teórica expuesta en los capítulos anteriores, sobre 
la expresión a la lectura de la Villa Savoye, se contempla que: 

En la lectura de la miuréieza, se lee la relación que existe entre el principio ideológico y 
el principio lingüístico de Le Cor6usier como determinante de su expresión en la Villa 
Savoye. Esta relación, queda enmarcada dentro del funcionalismo identificado como su 
referente cultural y por el mismo apego de él a esta postura. Por lo cual, podemos 
anticipar que, se construye un principio ideológico que identifica a las ideas que sustentan 
al funcionalismo como postura arquitectónica y derivado de ello, las ideas rectaas que 
motivan su expresión; por lo tanto, podemos entrelazar los dos momentos e insinuar que 
la expresión de este arquitecto deriva del mismo funcionalismo, entonces, en este caso, el 
principio ideológico cumple coo las implicaciooes antes propuestas: corno la construcción 
de ideas rectoras que dirigen el proceso expresivo de Le Cor6usiery corno derivadas de 
un contexto o referente cultural que las genera. Asimismo, se identifica la construcción de 
su principio lingüístico y las implicaciones que tienen los códigos propuestos por el mismo 
autor; en este sentido se toman como los elementos que rigen toda su expresión 
vinculados a sus ideas rectoras; esto es que la vinculación de ideología y lenguaje en la 
expresión de Le Cor6usierse verán como resultado de una proyección mutua. 
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Por otro lado, en la lectura de la forma, se analizan los contenidos arquitectónicos con m 
el fin de explicar la estructura formal de la obra, en este caso, la Villa Savoye. Aquí, se 
interpreta a una organización de contenidos que se identifican como parte integrante de 
la expresión arquitectónica; asimismo, en esta lectura de contenidos, a nuestro criterio, 
se logra mostrar el panorama general en que se constituye la obra, así como se muestra 
el espectro de elementos ideológicos y lingüísticos que en ella se manifiestan. Con ello, 
podemos deducir que la lectura de "la forma• se hace interpretativa y en este sentido, la 
naturaleza de la expresión de Le Cor6usier, permea la definición de la forma; que en 
cierto modo se deviene de todo su esquema funcionalista. Así, la forma cuya existencia 
está dada por los contenidos, está bajo una influencia recíproca con su naturaleza. 

Y en la lectura del modo y el orden, se pone de manifiesto la clara intención de Le 

Cor6usierde caracterizar su expresión y hacerla reconocible. En este análisis pél'a ir a 
una aplicación directa del marco teórico antes propuesto, atendemos a las siguientes 
cuestiones: ¿Cuáles son los indicadores de la expresividad de Le cor6usier en la Villa 
Savoye? ... entendiendo que en ésta se marca su tipo estilístico y que dentro de ella 
podremos identificar los rasgos más significativos o característicos de su expresión en 
una confrontación crítica a su postura funcionalista, pensando que, esta continua 
vinculación hacia su naturaleza, nos hace posible la definición crítica de su expresión; 
entonces, lo que nos ocupa en esta lectura es indagar sobre los elementos que 
caracterizan a la obra y que acentúan el tipo estilístico del mismo autor; por lo que, se 
remarcarán los aspectos más relevantes, pertinentes, coherentes, contradictorios y 
opuestos de su expresión. Y con el fin de realizar esta lectura, se utilizarán como 
herramienta los mapas conceptuales basados en el siguiente esquema: 

LECTURA DE LA VILLA SAVOYE. ESTRUCTURA.. 

LECTURA DE LA NATURALEZA. 
MEl'CO ideolóaico-linQüísti:o aue detona la exoresión de Le Corbusier . 

... ... .. ¡ IDEOLOGIA ~ • ... • LENGUAJE 

Referente cultural: Incursión de Ideas rectoras: Derivadas 
Le Corbusier en la cultln Fnn:esa de su refererte culinl. Implicación sígnica y comunicativa: 
- Influjos en su famacióo. - Red conceotual. - Con5"ucci6n de un principio 
-1 nflujos del funcionalísmo. lingüístico. • 

t ........................... ~···························= 

1 

Vinculación ideologla-lenguaje: lnslalm:ión de la Villa Savoye. 1 

-Síriesis idef6-código.5, génnenes de la habitabilidad y de cada cortenido. 

CONTEXTUAUDAD 

LECTURA DE LA FORMA 
MEl'CO de contenidos ll'qUitectóni:os e influp de la rnitl'aleza en cada uno. 

Las ideas de cada COlienido y los códigos que se generan . 

AMBIENTABIUDAD 

. . . . . . . 
ESPACIALIDAD CONSTRUCTIBl.IDAD 

COIPOSITMDAD 

~........................... ···························• 
LECTURA DEL MODO Y DEL ORDEN. 

MllCO de elementos que generan su ti¡io estilístico. 
C11'8Cteristicas más expresivas de la fama corírontadas a su natlJ'aleza (Sentido attico) 

IODO: 
- Códigos más significativos de cada 
contenido y que acentúan su tipo. 

f'4 ••••••••••••••••••• 
ORDEN: 
- Elementos que fundan la 
expresividad de la Vifla 
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• NOTAS: La construcción del análisis con diversos mapas conceptuales, está basada en diversos textos, 
si bien, no son citados textualmente, si son Is base para realizar Is lectura de la expresión de Is obra. 
Asimismo, su referencia se hace a las imágenes y croquis que se impli;sn en los libros consultados; y 
aunque, no se especifica en cada una, sí se reconoce su origen; por ello, se menciona una serie de fuentes 
que son Is base de la que se parle p;r-a llevw a cabo el análisis de cada sparlado; siendo estos: 

PARA LA LECTURA DE LA NATURALEZA: 

Coppola Pignatelli, Paola, "ANALJSJS Y DISEÑO DE LOS ESPACIOS QUE HABITAMOS", México. 
Ed. Arbol, 1997. 
Gregotti Vrttorio, "EL TERRITORIO DE LA ARQUITECTURA", Barcelona, Ed. G. Gilí, 1972. Quien 
define la noción de funcionalismo en referencia al uso y a la disposición de lo racional del objeto 
remitiéndose a la función o lógica interna del objeto, a la ausencia o disminución del adorno y a un 
proceso lógico o postura metodológica y actitud analítica. 
Apuntes del Curso: "EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN LA HISTORIA Y LAS TEORÍAS 
RACIONALJST AS CONTEMPORÁNEAS I Y Ir. lmpa1ido por el Mtro. en Arq. Héctor García Olvera en 
la Maestría de Diseño Arquitectónico en el CIEP. FA UNAM, 2001-2002. Dentro de los cuales se 
investiga sobre las posturas racionalistas y funcilnafistas dentro del ámbito arquitectónico, es por eBo, 
que se retoman como material de trabajo. 
Boesiger Willy, "LE CORBUSIER', Barcelona, Ed. G.Gili, 1982. 
Norberg Schulz Ch. "ARQUITECTURA OCCIDENTAL.", Barcelona, Ed. G.Gili, 1999. 
Battisti Emilio, "ARQUITECTURA, IDEOLOGÍA Y CIENCIA", España, Ed. Blume, 1980. Quien retoma 
el término "funcionalista" con pMicular referencia en el desarrolo del mOYimiento modmio en 
arquitectura. 
Guadarrama leonides, et al. "LE CORBUSIER EN LA HISTORIA", México, Ed. Arte y Técnica, 1966. 

• Le Corbusier, "PRECISIONES", Respecto a un estado actual de la arquitectura y del urbanismo, 
Barcelona, Ed. Poseidón, 1978. Donde el mismo autor afirma estar embuido en una civilización 
maquinista que se ha instalado en su misma existencia; asimismo, marca una expresión como base 
misma del lirismo arquitectónico del nuevo ciclo. 
Le Corbusier, "HACIA UNA ARQUITECTURA", Buenos aires, Ed. Poseidón, 1964. 
Le Corbusier, "LA CASA DEL HOMBRE', Barcelona, Ed. Apóstrofe, 1979. En particular estos tres 
textos de Le Corbusier son retomados como una fuente principal de información para exponer en este 
trabajo los cinco códigos que marcan a su expresión. Con esta base se logra analizar los elementos 
más importantes que definen y caracterizan todo el bagaje ideológico que fecunda y aclara un 
revolucionario lenguaje arquitectónico, asimismo, remarcan el apego a la era de la máquina y su 
pensamiento. 
Collins Meter, "LOS IDEALES DE LA ARQUITECTURA MODERNA, SU EVOLUCIÓN (1750-1950! . 
Barcelona, Ed. G.Gili. 1998. 
Roth M. Leland, "ENTENDER LA ARQUITECTURA, SUS ELEMENTOS, HISTORIA Y SIGNIFICADO', 
Barcelona, Ed. G.Gili, 1999. 
Banham Reyner, "TEORÍA Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN LA ERA DE LA MAQUINA", Buenos 
aires, Ed. Paidós, 1985. Quien Rama a la expresión de Le Corbusier purista, término ligado al conjunto 
de artistas que constituyen un escencwio visual totalmente homogéneo, producto de una sola 
mentatidad creadora; asimismo, al reflexionar en los escritos de Le Corbusier, se advierte el contenido 
sobre la estética de la arquitectura; es decir, sobre el aspecto que debe presentar un edificio; con 
ello, se confirma una utilización del vocabulario propuesto por él. 

PARA LA LECTURA DE LA FORMA: 

Baker H. Geoffrey, "LE CORBUSIER', Análisis de la Forma, Barcelona, Ed. G. Gili, Colecc. 
Arquitectura-perspectivas, 1985. Este texto, principalmente es consultado por la variedad de 
imágenes y esquemas que ofrece de la Villa Savoye, sirviendo para el análisis como fuente principal 
que faciita la recopilación de material visual para la elaboración de los mapas conceptuales. 
D. K. Ching, Francis, "ARQUITECTURA= FORMA, ESPACIO Y ORDEN", México, Ed. G. Gili, 1985. 
Este texto, es también una fuente importante de información que arroja ideas sobre la configuración 
de la obra y ofrece una serie de imágenes que son retomadas para el análisis de cada contenido. 
Le Corbusier, "PRECISIONES", México, Ed. G. Gili, 1985. Este ~xto. es una fuente importante de 
información; ya que, arroja ideas sobre la configuración de la obra establecidas por el mismo autor y 
ofrece una serie de imágenes que son retomadas para el análisis. 
Paricio Ignacio, "LA CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA", Tomo 3, La Composi:ión, la 
estructura, Barcelona, Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, 1994. Este texto hace 
referencia a la configuración de la estructura de la villa Savoye en base a un par de esquemas que 
por su interés, son retomados para esta investigación. 



LECTURA DE LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA 

Boesiger Willy, "LE CORBUSIER", Barcelona, Ed. G. Gifi, 1982. Este texto muestra una serie de m 
imágenes que son retomadas para el anáisis de los contenidos y la elaboración de mapas 
conceptuales. 
Benévolo Leonardo, "HISTORIA DE LA ARQUITECTURA MODERNA", Barcelona, Ed. G. Gili, 1980. 
Este menciona algunas características que identifican a la expresión arquitectónica de Le Corbusier, 
asimismo, en con;into con una variedad de inágenes se retoma el material para el análisis de la 
fonna. 
Leupen Bernard, et al, "PROYECTO Y ANÁLISIS, Barcelona, Ed. G. mi, 1999. Este texto muestra la 
composición estructural de la Viffa Savoye con un par de esquemas que de la misma manera se 
retoman para la elaboración del análisis. 

PARA LA LECTURA DEL MODO Y DEL ORDEN: En este caso, aunque no se comenta cada texto, sí se 
hace referencia a que son la fuente prin~I del análisis que determila la expresividad de la Villa Savoye y 
sobre todo, basados en éstos, se logra establecer una postura críti:a que enfrenta constantemente al modo 
y orden de Le Corbusier logrados en la Vila con su naturaleza; esto es, con todo su referente y postura 
ideológica funcionalista; de esta manera, quedan reflejados todos los aspectos de su pensamiento, para 
derivar de ello, una expresión que bien se apega a éste; y por elk>, resulta tan controvertida, contradictoria y 
polémica. 

Battisti Emilio, •ARQUITECTURA, IDEOLOGÍA Y CIENCIA", España, Ed Blume, 1980. 
Boesiger Willy, "LE CORBUSIER', Barcelona, Ed. G.mi, 1982. 
Collins Peter, "LOS IDEALES DE LA ARQUITECTURA MODERNA, SU EVOLUCIÓN (1750-1950f, 
Barcelona, Ed. G.Gili, 1998. 
Coppola Pignatelli Paola, "ANAL/SIS Y DISEÑO DE LOS ESPACIOS QUE HABITAMOS", Méxi:o, Ed. 
Árbol, 1997. 
De Fusco Renato, "HISTORIA DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA", Madrid, Ed. Blume, 
1981. 
De Zurko Edward, "LA TEORÍA DEL FUNCIONALISMO EN ARQUITECTURA", Buenos hes, Ed. 
Nueva Visión, 1958. 
Gans Deborah, "GUÍAS DE ARQUITECTURA, LE CORBUSIER", Barcelona, Ed. G. Giti, 1988. 
Leupen Bernard, et al. "PROYECTO Y ANÑ..IS/S. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPIOS EN 
ARQUITECTURA", Barcelona, Ed. G. Gili, 1999. 
Norberg Schulz Christian, •ARQUITECTURA OCCIDENTAL", Barcelona, Ed. G.Gii, 1999. 
Pérez Gómez Allerto, "LA GÉNESIS Y SUPERACIÓN DEL FUNCIONALISMO EN ARQUITECTURA", 
México, Ed. Limusa, 1980. 
Stroeter J. Rodolfo, "TEORlAS SOBRE ARQUITECTURA", Méxk:o, Ed. Trilas, 1999. 
Yáñez Enrique, "ARQUITECTURA, TEORÍA, DISEÑO, CONTEXTO", México, Ed. Noriega-limusa, 
1989. 
T. Hall Edward, "LA DIMENSIÓN OCULTA", México, Ed. S. XXI, 1972. 
Vargas Vázquez Adalberto, "MODERNIDAD, ARQUITECTURA MEXICANA. TRES INFLUENCIAS 
EUROPEAS 1930-1960", México, Ed. UAEM, 1994. 
Von Moos Stanislaus, "LE CORBUS/ER", Barcelona, Ed. Lumen, 1977. 
Zaparaín Hemández Femando, "LE CORBUSIER", España, Ed. Univ. de Valladolid, 1997. 

CONSULTA EN INTERNET: Se visitan los siguientes portales en el web, ya que, ofrecen una importante 
galería de inágenes, esquemas y gráficos sobre la V•la Savoye; de manera que, se convierten en la 
principal fuente de información visual y gráfica para et análisis de la obra. 

httpJ/alberti.fa.utl.ptl-13153/savoye.htrnl "VILLA SAVOYE". 

httpJ/alfa.istutl.ptl-147577/incjex.html "VILLA SA VOYE', por: Isabel Santos, Instituto Superior 
Técnico, curso de arquitectura no. 47577. 

httpJ/www.balast.ab-a.neb'bin/db/ Microsite: "LE CORBUSIER, VILLA SAVOIE', por: organisation of 
ideas/baftast 2001-2003; Anand Bhatt. 

• http://www.bc.edwbc orglau¡Ycas/finart/corbu/savove "LE CORBUSIER, VILLA SAVOYE', por: Jeffery 
Howe. 

• httpJ/www.gainsky.com/index.htm, vila-savoye@monumeots-france.fr "VILLA SA VOYE, PO/SS'!', Le 
Corbusier and Pierre Jeannere~ 1929, por: Simon Gi'¡nn, 2001. 
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httol/www.geocities.com/arguique/index.html "LE CORBUSIER, VILLA SA VOIE', Poissy-Sur-Seine, 
Francia, por: Charles Jeanneret, 1999-2002. 

httpJ/www.greatbuildings.com/buildinQS/villa-savoye.html "VILLA SAVOYE' LE CORBUSIER, Grat 
buildings Onfine, por: Kevin Matthews and Artífice, ilc. 1994-2002. 

http://www.liv.ac.uk/abe/studenls/vectorworks.I05d savoye.shtml TUTORIAL FIVE: VILLA &WOYE' 
LEARNING MINICAD7, por: The Univeraity of Liverpool School of Architecture. 

httol/www.int3d.com/3dscenes/savoye/savove.htm "VILLA SAVOYE', por: Arch. Gianni Dragona, 
ltaly, 2002. 
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IV.2 LECTURA DE LA NATURALEZA. VILLA SAVOYE. -
POISSY, PARIS. (1929-1931). -

MARCO IDEOLÓGICO. REFERENTE CULTURAL. INFLUJOS EN SU FORMACIÓN • 

• ... ,. ...................... ,. ... idtll ........... par .. 
m•tRL'Eflll1dlr,qlilnlD .... •llti.-•t1-.c1111111,.._11a • ., INnpar•••··· ................................. . 

• 

......................................... 
·• Asimismo, en 1910 Augusta Perret lo iricia en la construcción con hormigón 

armado y absabe las fuerzas prO{Jesistas de la ciencia y la téalica, como 
inftuencia de un tistaicismo evolutivo que mira hacia la producdón irdustrial. 

1911 - En aate tien1>0 hace 1118 COIÜUI 
rafwwia al mecllerrénaopa imaatigsel erigen 
de .. Rlpaaados y deapierta en él ll'I aentido 
viajao que alimna au gusto par la hiatcxia del 
Irte, aaimiamo. se acentúa ., sentido 
revducionaio de l'On1>fl' can lo preestablad"*> y 
los cloCJnas; de mi que, en ., prqJU88ta 
llqlÍt8CVI ica poataia • rallaje ll'l8 inftla1cia 
macltara. con el jmga de las bmas ~ la 
luz y como ll'I& arqlitecUa que no tiene relaión 
con la daccnción, sino que, 6ata aa da en 
carfrio can loa ~ ecilcics con ll'l8 
relación ganélrica ..._a De eata msaa, 
intuyen en su acpraaión, la JU8?8 de loa sólidos, 
la ocmpoeición elementa y la& ej• primaicB. 

En sus vi~es adopta el esquema del monasterio catujo, en el que ve una plaita 
•••• • con un grado de estandarización y la ~bilidad de repetirse; éste es un 

diagrana apropiado para una estructura que reúne libertad y orgarización. 

, 1813 ..... dll ............................ rllllilco, ..... , ...... .... ...... , ............... ..... 
En 1918, se introduce a los círculos intelectuales a través de Amedée Ozenfant, del que, retana 

··• ideas cano la desnudez y el desarraigo tistáico e influyen de ma'Wa decisiva para generar en 
él una simple teaia del objeto (descomposición del cubismo). Aquí, se miran ya los influjos que 
determinan su obra posterior: lo objetivo, lo abstracto, la fama desprovista y la síntesis purista. 

Poateriana1te tiene i'lllalcia da la obra de Gsnier, •La dudad inUtrial9, CJJ8 • ooa sintaaia 
.. • .. .. • del eaplrilu de la época y procadanla béaico del racionaliamo. De dende • dellia1e au hUrés 

pa lqp's ll'I& casa tipo capaz da fablicaae en camdatas masivas . 

En este tiempo, Sigfried Giecion quien era histaiador y aonista oficia, se vuelve el defendedor y el medio 
propagandístico de la obra de Le Corbusier; de manera que, IOfJfa extender sus postulados y se da una sintonía de 
intenciones para justificar el movimiento moderno en su determinismo y contra<iooón. Asirrismo, se va forjando 
corno un teáico analista preocupado ante todo por la forma y sus ideas. 
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MARCO IDEOLÓGICO. REFERENTE CULTURAL. INFLUJOS DEL FUNCIONALISMO • 

• 
e. idaa • nipnxbxi6n y "'8ci6l'I can ti nanlo •ta ndqui1a iq1loa flmbi6ll un u• ñ•o 
que e6lo w deede un IX'*> de villa pñdco. 8 nanlo aAlrll de la,..._ 8ielU toe pri.1Cipioe 
di la llqlitlctara incbllrill, ...,_ a la tnbmaci6n que produae ......,. can loa que • 
,..- tllD •qua. en el pnam dll cWto • nMllu la ooanlnllci6n "*9111 flnicma, la ""'•ida •lll!Micat li1t161ct. ~yapenlivacontoeeo1•idol bn•• dela m6qline; 
y tlxb llD, IQldo ampnam1dela produaci6n indullbill. 

. . . . . . . . 

En el ....,.... ........... las f\l1cionas de la méqlina • ...... a loe proc8808 de 
forma:ión de valores artialicos y se impone lila lé9ca ~ en la 8lllrucUa de los objetos; 
por elo, el fmáonalismo macaicista a lravés del tllO de eslrucUas t{9ca8 pan rapl988r1ta' y 
tonnafiza" los pllb8nas del proyeck>, lleva a cabo, ll1 aceroanieM> a la lógica matemática de 
las cosas; y oon ello, se dariel1e la Idea da uilizsr a la miqtina como lnllogia llnáonal. 

•••• 

En este seOOdo, el esquema maquinista, 
conaeva a ver a la obra arqlitectónica como 
un objflto de consumo. Este se apega a las 
ideas de: twlucción, casios conhlados, 
.conomia, extensión ,,.,,,,,,. y 
acercamienfo al tipo Nfándar, que por 
supuesto, obedecen a una óptica reductiva, 
de estandélización edficia e industrialización. 
Así, la estandélizalón se da oomo un 
proceso diri~ a definir modelos normales a 
través de una continuidad que persigue 
grados memuables y reconocibles de 
uniformidad y calidad, donde, el proyecto se 
entiende como un medio de definición de 
modelos ejempl~ de los procesos 
productivos en serie o como uüización 
combinada de elementos uniformes . 

: M, pn le a.bulilr, la b1á6n como "' plincipio no ...,. lglda •la eo1dd6n till6lica o cUlln6, lino, 
~. a-la en "'VID da....- en 8* lridD, la.,._ del objllcJ-...,...,......., an 

precl111 y ljll; y 111, ....... prdllema ...... iw. que luce ... que nlda. que ..... tanga 
................. o COl1llllildt. ---........... In ......... d1ñnD .. abjlto: 
como 11 CUllquler adMdld • '9lizsa igual y de la nilml wa • cuakplr ccdlá> cUUlll; pcr lo tno, 
en la l6glca dll inianlliamo, la fcni6n oabra un valar U1dlnallll. ya qua, • 11 ptinclpll inllnnn> de 
... y da•DllCión de e. arDcll• nJllzMlll en el llp8cio .. "' cxqano lllrucUldo. Affj, 11 
tnialwú"li1•la r8ll6n de• dll .....,, lgadl ala aanlll"lli6ra de•lnllcllll '9111. 

Este patrón foocionalista declara que "la fonna sigue a la función• y la imagen funcional del edificio es el resultado 
··•de la expresión automática y explícita del ~; esto se apega a la definición Vrtruviana de solidez, utilidad y 

belleza que hacen a la arquitectura, pero modificado, donde la oolidez y liiidad, hacen a la belleza. Aquí, la función 
es la razón del origen del edificio, utiHdad práctica que 8SE9Jra la aeencia de la perfecta adecuación al uso; de esta 
manera, la forma-función lo único que garantiza es un f ormao y consigna a la msma forma a su estaridarización. 

• • • • • y así, los idealismos y planteamientos que encOOren al funcionalismo y el msmo principio ideológico de Le 
Corbusier, alcanzan lila arquitectura con "estilo internacional", de modelo único, destimrio a una htJTianidad 
fragmentada y dstinta por razones geogáficas y culturales. 
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• &11 ............ ·--............... la ............ dll 
.............. ....-. •• 1o...,1old11U1n, 1o ..... ,•.._Cllldlll 1.a ......... -.............................. , ........... ... 

.... 

... 

.............. Nldnlnllrnl."411Nllaln ... , .............. .. ...... 
La beleu enbas, no e6lo lega 11 ueo o la fudln, aino CJ11 oonlwa a 111,,.,,,.,. • 
la bm, ..., 11, ordln, lbertld y perfecci6n; acp, • elri1a a los motivos trackioMel 
abriendo omino • lll8VOI ...... dalridoras del 88plCio: clllidad de clatrllución 
nama. redlicci6n ~ o dalnudez qilaci6rica y --- de dacxnci6n y 
mobillio. E*> lo flllva 1111 lriamo O craaci6n inchicbll, cblte, • da el UIO da bmll 
gaomMricm COIMllCion ... , ta ......... ta ..... y dil8lilmo "*8 wlÍln8nll 
lllitlliol, la cnnáa de detlles deccnlvol y 111 oontinlidat eepaci8; y• eate .ntido, 
ta..,....... ..... conmuida porlaa ,.. .... el hombre y ai cial18bl1cia en 
el eaplCio geomMrico. Aá, 1Bnü11n, ta georneMa dlacriPM • toma como inllnlnank>, 
cuyo, prop6llo ....... proc.> de diBo y .. opnci6n ODnlfndva. 

Y con esto, se destapa el pomW#smo puro 
o arquitec:tl.r'a de la forma pura, rompendo 
con los tipos tradicionales y ertendida como 
tJ'I órgano; en donde, se da una 
aproximajón de la tradición cubista en las 

• • artes visuales y el pensamiento funcionalista 
o estilo intemajonal. En este sentido, Le 
Corbusier en contacto con Ozerlant quien 
entiende a la pintura como arte puro, 
consideran que el ptJismo desea ir más allá 
de los placeres puramente ornamentales del 
arte abstracto y comienza con elementos 
escogidos de objetos existentes extrayendo 
de esos sus formas más específicas; los 
objetos soo, en este caso, productos con una 

ufrwna economi• y """""'· .... 
~ca o ldu de a611da geomefrfa, 
dom» hay un juego de fonnn clara y 
orden . 

.... ....., ....... _ ........... , ...................... 11 ......... ...... 

................................ ......... ,11» ......... _ .... .. 
dllalni_..yalr' , ...... ...,_. .. ,.... ..... 

Y por «*o lado, • t... 1111 ..,.,. ,,,,,,... en la que cobra ~a el lllÜlllll • el que eeUrt 
...--.-ecllcD; •nbiel• que lnl~ ... forma En .... lrido. el bldonaliamo rigaroeo coi1Cidentl 
con 111 orgmiállno cp li1iplilaa Dio hllia 111 enauaihmilr*> orglrioo en la -..za y el objaeo ""8 IClbo 
1111 b1ci6n da ~..,.....con el anbiel"9. Aa, loa gocae 81111Cialee • welven hllia laa ....aonea 
de la luz.,,.., el eap8lic> y ti Vlldor; da lllta..,..., ha¡ 1111.....,.. del ecllcio con el paisaje y la nallNeza 
cinuldRlll, dandi loa volíltw1ll lltm raRdoe ba¡o la luz. En• cmo, la nlb8aza • vuahe 1111 fuema da 
inlPrd>n. donde. julllca que la fanw....., dadal parla b1Ci6n •-pna. 
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MARCO IDEOLÓGICO. IDEAS RECTORAS. RED CONCEPTUAL. 

En 11118 lddo, el ecHcio es viá> por Le Corbuaier corno un Ü8ml eficiente pridco. eco116mico y 
utitlrio, en donde la,,_,.. del ecllido • qW8rt debe d•nni• a la bma, asi, de esta fll1donalldad 
aa deriva ll'UI 1l9ca intima en la otra; concepm que aune un aip¡cato en Qlfto • inaltuye ma 
relaci6n daBn*'8da ria I• pmtea conalilllvas de la obra arquitectónica. Chlúal4n --. onlM 
,,,..,, , unllonrrldad .......... ¡qui, cada ediáo daba paraoer lo que • y cada pa1e debe 
incics extamarnne au utildad pa1icUar; para lo qua, 18 eabltiecan nas los raquilia uilitsial de un 
pR911m1 y U808 aepaclficos. •u .._ .,,. •...,,,a la fultcl6tl', eato es la IU8tancia del eepacio 
orgllizado y dMamina los prOC88D8 COft1J08itiYos de la aquitlcUa. Aqul, aa da la ,._. lpo y el 
arquilacto 18 vuelve un orgarUaclcr de llncioll8S para que au arqailaclura no huya de au forma <ilárica 

.... . . 
• . . . . . 

Por otro lado, Le Cabusier tiene oontacto ex>n las ideas de Mathesius y la 
teoria de los tipos, donde todo se reduce a lf1 orden elemental o básioo. De 
ahí, se da la presencia de un módulo base: "llodulot", modelo tipológico que 
determina un valor normativo y paramétrioo; éste es el principio de un sistema 
de proporciones de aplicaáón universa, donde la escaa humana es un ensayo 
sobre la medida amónica del ser y su función . 

Así, la función queda ligada a las necesidades 
pridicas del ocupante y a la expresión de la 
ex>nstrucción; donde hay un sinónimo de racionalidad 
sujeta a una intencionalidad tecnológica que obedece 
a una sistematización del espacio. La premisa función, 
entonces, es un péirón pa-a medir a la a-quitectura en 
todos sus sentidos, donde la utilidad y la adecuación 
al fin práclioo resultan las medidas de excelencia o 
perfección del e<ificio. Aunque, ta relación entre forma 
y ritos cotidianos pll'ezcan estll' encaminados en una 
dirección oontraia, ya que, la función se entiende 
como algo dado: comer, dormir, estar... sin dll'se 
nin~J.ma ca-acterización del uso particulll' que se tiene 
de cada actividad, ~uí, los actos ooti<ianos no son 
escenificados. Pll'a Le Corbusier tas zonas de uso se 
definen y visualizan oon líneas divisorias privado
púbfioo dado por una universalidad del uso; son 
espacios útiles, pero no se sabe si servidores de ta 
vida diaia de los que habitan. 

Y por consiguiente, esto lo llevan a la búsqueda de un lenguaje fonnal, donde se estipula una serie de elementos 
fonn11et que regirán ta expresión funcíonalista: con trazos reguladores, la planta como elemento y generadora de una 
solución estándar que procede de dentro hacia fuera y el deseo de una definición tipológica. Esto lleva a Le Corbusier a 
establecer los seis puntos que oonsidera como referencias de ll'ticulación y tratamiento del espacio, donde un repertaio 
formal se ancla al mundo oonoeptual sostenido por los progesos tecnológicos y elementos de innovación que produce ta 
revolución Industrial como la utilización de nuevos materiales ex>nstructivos: el metal, el cristal y el hormigón armado. 

En oh lllllido, au noci6n orgáica ae ndiere a la entidad irtewá o irDinaeca corno ooa metanorbia que 88 funde pn Cl'8ll' 
un todo o loSJW una unidad d111 aada, fb1de, no 88 nta de copiar a la nBneza, aino, de kJmrl' en cuanta 81.11 pr'A'ICi¡ios, aon 
formaa qta racuerdarl a la naU8eza pn alcanzll' una trilogla de aapecbs irHfJlles: lo flnional, lo oonatructivo y lo eslálco; 
y de acuerdo oon este concepto la habitaáón 88 convierta en el vehlcdo de armonia enb'8 el hombre y la tierra. 
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CONTRUCCIÓN DE UN P. LINGÜÍSTICO. IMPLICACIÓN SÍGNICA Y COMUNICATIVA • .,,. Eala lll 1111 .. :A nilf•ll•• mUINlml•l"8•ta......,.,. •••la•• ..... , .... ~ ...... ",. .................. _,._ .... .. 

........................... El:dab*•a. ...... .... 
... • psomu11n y••• ••11ta a 1111111 • -•...,, 

aiJl1 1Jll1lln .. ..., ..,.11tlÑI t. portio, 1-C'Alllullll' .... tl _...._. 
............ Ll ................... ,. ................ , 
.... • ............................ ELEIEI...._ 

La,.,,,. ... 8 plan gira.,• convin en el 
elemmdo que ori'll di modo prwcilo la llanción en 
el 96lo cqllÍZ8IÍOllll y~ di mnn 
que. el i9lior puviltD di '=Dll BFOI y .. de la 
llUlllaai6l1 de llUlblal 19apcJ11de a la idal de uao 
eaanllrico dll .,_;o y nlCb:á(Jn, en .. aenlido, la 
pin • wlhe .... ODn'fOlid6n geomélrica que 
......... orden ....... di obltlllUol Aqul, la 
conatucci6n ..... di la pina• ..... di la 
.muabn. ..... •IClli6n di ~ Raricn8 
donda 11 e¡e rada como IN IUbl que lllaina y 
clrigt la OOlnpoliciáiL e. hzo regilacb' apoltl "'8 
rnBnMica •llible dal orden. AIA, la elecai6r'I di 11'1 

Aquí todo se él'lCla; la idea de la maemlEca, la idea del 
orden y la él11100Ía de las proporciones; y se combinan oon 
la reduoción y la sele<rión de elementos pél'a conformar la 
imagen del ecificio funcional. Le Corbusier introduce un 
elemento que es la la promenade an:hltectlnl•, concepto 
cercano a la palabra eje y se eriiende como la calle interior, 
la rampa abierta y al desrudo; asimismo, se le ve como 
órgano de urión entre los diferentes niveles y espacios. En 
esta hay una disposición de pasél'elas que unen los cuerpos 
del edificio y es el elemento arquitectónico que visualiza a la 
c:omunicaáón interna del edificio; de esta manera, aseQU"a la 
idea de uridad de circulación horizontal y vertical. 

plan ....... la geotnlltla ...,,,,..,, de "" .....--------, 
obra. como 1m .-.1po concebida por ... ..._ 
que .,.,.... card:NcioMI di Mlui6n inelriar. 
En eata pl81ta In. la idea di gaomltla..,.. ... 
orden p9Ciao en ., orgmizaci6n y loa ....
dlalnldol a ,_ úlCiol• dal ooms, dormi', 
eats ... • eom1a1 a ... plllrán ljoo llbnlmlzalo. 

Diafragma. Estos se refieren a la fachada libre, la ventma 
continua y atierta y el panel de vidrio, que son los que 
funcionan como envavente del volumen. La fachada libre 
transforma el mi.o macizo en una oortina que puede abrirse o 
cerrél'se a volurtad y no sostiene nada, la carga queda 
concentrada en los pilotes y es modulada por la retícula 
estructi.al. Asinismo, se acentúa la ausencia del omamerto, 
la reducción y economla para manifesta' un ptlismo fonnsl, 
ruya c:lél'idad o desnudez aquitect6nica se ve reflejada en los 
planos de las fachadas y en la aplicaci6n del color blanco. 

OUBCJ 

La temm -Jatdin vista oomo el iugar de las 
relaciones", es la extensión visual que en oonjunto con 
la fachada libre ofrecen la posibilidad de dejar huecos 
en grandes sectores del ecificio y efectuar 
compenetraciones de espacios interiores y exteriores; 
asi, se restituye al pai~e circundante. la terraza
jadin se ve corno un segundo suelo y en relación a la 
fuerte dlatación del hormip amado, se propone 
como cubierta con una capa delgada de tierra, oon el 
fin de que la hierba y las senilas crezcan en ella. De 
este modo, la terraza queda protegda 
permanentemente como ll'la capa de humedad y 
puede verse ooa cubierta homogénea..,__ -eA .._ r . .,. l 

43 8 • •M • .,.. IA .. t. C:.I alE ..., madllD • 1111111 

70 

113 

....,._.1111q1111tin. .,.__...._ ..... a.1•• 
140 t13, 10' a.. ~·dd ............ CWl-113, 

t1W041. 11WOtOG1(2111 .. 0,113.fllt22I &111 -
.... ti .................... clal ....... 2.alll 

86 '111111•*>••• ,, • ....,.u111••t.111D.parlDq11.•euJall 
..... dtt.11nt•••hnlllllD•--Njlalli1111fJFdlJll .......................... 
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VINCULACIÓN IDEOLOGÍA-LENGUAJE. INSTAURACIÓN DE LA VILLA SAVOYE • .. En la contextualldad se si~e una idea de orgaiicismo que retoma ti ambierte natural como iJfluyente en 
la fama y que sigue las ideas de claridad y transparencia vertidas en ooa liga importMte entre el espacio y 
la luz. Aquí, el plano procede de dentro hacia fuera y su idea era sencilla: como poseía un lugar rodeado de 
ll'boles, da lugEI' a los fragmentos contextuales y entrelazamientos resueltos con aberturas y diafragmas; 
asimismo, busca una exaltación del volumen con la luz; así, el entorno se valoca al penetré!" a edficio. 

~------.rn + En la ..,.wtlfl( • da un nuevo coucapto de 
lpRMIChllnilnto eapacial con la pina libre lgada 
a la utildad. Aliniamo, • iga a esta noci6n de 
tllertad eapacial, la inncwad6n l1cnol6gica qua 
aporta el homigón smado, ya qua, .. 8 la 
pina a .... de I• crrgaa llíniMnlo nuoe. 
Por *> lado, también • obedace a 1n1 idea de 
econcmla, 111ducci6n, llbndllizlli6n y acomodo 
racionalata del eepá>. En ... aanlido, hay tll8 
lnnpi6n da los ..... hlidonales pn .... 
1n1 conaucción aqailrabada con i1l1jas 
acrilllladm y abel1ln8 Wlkala1 qua anlúm la 
oonhidad eapada. En ... ..-na In. • da 
la fuli6n con t11 lillama de modulación eRuclanl. 

La con1tructlbllidad sigue un patrón de reducción 
y economía de elementos espaciales en conjunto 
con un repertorio formal geométrico con retícula 
ortogonal, pilares y disociación entre estructura y 
cemmento. Estos elementos miran hacia un futuro 
de prefabricación del objeto y de sus partes, como 
una analogía de la ~uina. Aquí, Le Corbusier 
introduce los pilotes como colurma y elemento 
estn.dlJ'a que favorece esta idea de reducción, 
modulación y economía de elementos que 
intervienen en la composición del objeto, para dél" 
paso al plano libre. Se piensa entonces en un 
esqueleto que permite el espacio abierto y la 
independencia estructural entre elementos. Así, se 
da una estructura suspendida, apartada del suelo, 
con cul:Xerta homogénea y con un esqueleto 
constructivo que responde a su esquema doninó. 

En cu-*> a la .,,,,.,,,,,,.., se puede dear que la inBvendón da la luz en ooa concepci6n de casa 
abierta y en cor;mto con el caor, eon los elementos prindpales que la detonan; asimismo, imrviene en 
ella, 1.118 serie de wentos, trayectorias y seaJendas sometidas a unos aiterios racionalistas; en este 

: ••• • sentido la Vlla como objeto-tipo es resUta:to de la estaidaización, da mnn que cada lll1biente se 
proyecta ~ un pelrón preestablecido como modelo único donde se levna el '1J08 estáico por el paisaje 
y el recorrido eacérico, donde pa1icipa la p-omenade achitect\nle. ~ata aip ooa idea de aas un 
i1il18llio de imágenes esoénicas dl.llrie el recorrido cmnio focos da interés. 

Y en 11 o-.i...,_, la idea de "la forma aip a la fmci6n•, nqe daciaivaman8 pn cri'w au imrris en IN forma 
aamalida a la exiglncia de t11 fin pr6clico o delino; asimismo au idea pwilta pannea el senldo compcaiivo de la Vila. 
donde. las...,_.,. NllPOfldel'I •un gl0!11Mianl0 SJ1.10 y .-.cía de lodo crnmnanto. ~. los clat.- pueden abrirle 
de lado a lado y • wah9 t11 elamenlo rnecálico de la cma, 811 como las rnnbrmaa acriallladas con ••• 
iftamlnPdaa pn jugll" con lo abieltdcanado. Alimilmo, todo el voklnen queda a meroed del color ~ como tll8 
~ pu'ilta qua 1116 ealrudur8da en IN si,.. de elementos geomélricos y lnlZDI recPadns. En• .mio, la 
geometrta • va como al fN*6n ideal eapacial y • traáonna en "'8lnlnerm de dorniio ~ qua facilta el PIOC880 de 
claefto, taa oper8Cionee conalruDlval y au clcUo. 



IV.3 LECTURA DE LA FORMA. VILLA SAVOYE. 
POISSY, PARIS. (1929-1931). 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS ARQUITECTÓNICOS. LA CONTEXTUALIDAD. 

Esta Vlla está clspt18818 como lll 
m6YI paa fll1clon8' en aialqlier lugll' 
del mnio, sin enmgo, - ideal 
platónico de lila sqUtecUa lllivnal 
constituye una contradicción kJt8 con 
la lógica del sitio, con su 
contexiualidad y con loe niarnos 
antralazaTienk>s que en ela ae 
identiftcal. 

Por on lldo, • pnwoca an • ..._.. ounto e1 vo1111a1 de 1a ... *" par ..... dal prldD. pnMm1do que el .. ., ~ 
.... ..., .. e1.- .. .-....., ta •din c1a1 p1n c111r111a na 

8 primer antrelazania'*> de la 
Vla Savot¡e en oor1lllm con el 
ankJrno fln:iona como una 
opoáci6n; esk> es que, en 
contraste con el verde del 
bosque, ésta funciona como 
ll18 ca¡a bla1C8. 

\ ...••.•..•.•.. 

\ ..•.....• 
\ 

\ 
·\· .. 

....... -

vllUll di la pina.._ qu1 • lllde con el pala ata. 

SlntlÑllrgD. 
••ldeade ...... 
conllll 
apaeid611y ...... 
WI S..,. .......... ...... ...... .... ---

Visualmente la Vlla 
queda entrelazada al 
anDno por medio de 
las ventanas alqadas 
que funcionan como 
paltallas que lllticipan 
una visual al p&sa¡e; 
las aberturas asi, 
anrnactl'I y ancieml't 
las vistas lejll186 _ ____ , ~-

La Vla &M7fe • oona:truye en Poi88y en "' pueblo al noroeala de Pala; por lo que, el ~ n "' prado a las 
afueras del pueblo, ésta queda tlWU8t> pmdalmell'8 de "' arbolado con viataB hacia el norte y el Ollda; aai, la Vlla queda 
ubicada dentro del aarreno de forma oan1ra1 pn ~ 1as vistas prolongadas hacia e1 Paisaie por 1as aaa fachaja 
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En la pllrlll.,... .. pin~ ... 'I •abre la...,... 
i*••••quael •nlamrial*> oon el llllDrnobrale a l*lrde 
..... nwclallllallNUallmlllilo0011*"1donaull. 

' 

~-,~~:r,.---- - - - - - - · 

i 
'. ~ ,.//// 

i :/~ 

. .&. i ,./ ..... / 

~·---·-· · ···-- ·-----······ · ·· ···· ···-- i r ·y¡ .... / ..... 

····-........ . : 
____________ ··_······-···- ··-····f---·-················------- __ ///1 
:O.:.*::·:-.: ..:..con cm: L_ ____ - --------~~~:-_-~·~~·~·=·-~~~~·::·~·: ____ __j 
..-cura mt111d611 • a..11'1 Alllajo del 
••no; camo prdallgld6n dal nillllo. 

1:1111 .............. ,..... 
llmclllltar,tan.,.an.....-an 
11 lnllltar y ......, aamo Pll*" vlalal 
que "*8111.1 1 ID ea.no oon ID fnWno. 
- la prcilarvdll dll lnllrtar al ..... 
cabra •d6n y ..... - ll1 foco que 
fdla las ......... ,,.. Pládnl> ,.. ............... .... 

• • .. . . 
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.....-nmlJOl•PIMl'AALTA. 

En la plaita ~ el entrelazaniento se 
hace con un juego de llenos y vaclos, 
donde se alrapai fragmentos 
contextuales que oentrai las relaciones 
y penetraciones entre el interior y el 
exterior. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
aT-.M'PEITOI• 

PUllTA IEMOTM. 

Donde las auperlciea acriabMdaB 
.. , • ..., las viata8 y la 
cddad de luz naoa8llia. Estas 
supertia8 COI lllanen "' polancial 
vlaual que •• ,. al 
~loe Hrrita8 flalooa. 

fl.J interior el entralaulliento visual 88 
hace rnecla'll8 la abertura vertical que 
88 axllenda hacia loe cuatro lados 
ganaido "'ª viai6n paiorálica del 
exterior. En este e.a, la aberlll'a 
rodea lodo el perlrnelro de la pina 
pa-a cobr• ll1 sentido de lklr*lación 

En 1111 planla a AIWlm• 
la anllrlar, • clarrl ti 
per'..-0 di la Yla: y lo que 
.............. ti 

. 
• directa . 
~ ............................•.............. 

lnlllriar oan ti mdañar • ................ 
pal•lt• 

a 
o 

M11l1mo, al._ pito bdona 
oamo t111 maza lbllrta tnftlda 
por faahlClll llnUldal, cblda, la 
.....,. ..... ., aleallrtoa 
clalo *"'>;di .... ,,..., la 
ODnlftloci6n de hecho .... 
arlantada hada .. .,...... y ... 
a la tarraza jRn como la 
prokrlQICl6n del enano RIUll. 

•• 
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.. • .......... , EIPAaAI llMD DE LAPLMTAUM. 1 
1 1 
~ 

ESPACIALIDAD DEL CONJUNTO 

t 

BvoU!alde lacmaee*'8 
y la bma horizolllal que ....... 
pirita la ax:i6r1 prokJngada 
de a viatl8 en la pina baja; 
de811abma,alelavsel 
cu.pe> de la casa. la 
aapaclalldad que• cna por 
debajo de ella o en la pi.u 
baja reda In y canlill8. 

~. el voUnan raclllineo que 
conforma a la planta ata queda 
sobre lll volunal CU'YO que pemite 
la l>ertad espacial y visual. 

• • • • 

La organización espacial ifll>lica una secuencia de eventos y una forma 
espacial derivada de la función, de esta manera, la planta baja está reservada a 
todo lo que es movimiento y cirrulación, ga-age y servicios. . . 

• • . . 

. . . . . . 
• • . . . . . . 

. . 
• • . . . . . . 
• • 

En este caso, la espaciaidad de le Corbusier 
se cara:teriza por: un orden geomíb1co, una 
liberación de elementos cwquitectónicos y ooa 
ctaidad oonstructiva. 

// 
' . 

---~--=!mi!:.~~- ~ ' ' ! 
Y en ela axl8lan plm1o8 
psaleloa que adltllan IN 
dispa8ki6.1, donde los 
e&n1>08 98p8Cialas que• 
gllllf'SI puedan 
inlarrelacionll a hvés 
de lo8 exlremo8 beso de 
abnns RN'haclls en los 
propios plan>e. Loe 
eepacloa en eala caao, ee 
hala1 Jlr*> a la~ 
de circUdln, alendo 
enb1ces, la nll1MI la que 
deh el aJjo eapacial de 
los demás plll108. 

' 
1 
:. 
' ' ' ' 
' ' ' 
' ' . 

... 

••••••••••••• 

' 

' 
: 

": 
' ' 
i 
' ' ' 

• .¡ 
··.......... ! 

\.......... ; 

.'~ 

• ••••••••••• 

En eata caso la piada baja• vuelve lln de 
obstáculos y l'1'U'08 que inpid8'1 la relación con el 
enano. Esta planta Iba resuelta con pllotis, pemita 
que el espacio interior se vincule~ con 
el exBior, no dejSldo 111 pórtico de trnición, sino 
advirtiendo la apertura pac:la y total de los espacios. 

....... 
A1*1llllno, loa ...,..,. oonllguol • mt en la 
pr111ncll de pllnoe pslllalae pn Gii•• la Rlllt«l1 
di conlilidad qm pardt .... dlra ldel .... de 
lo8 locllea; y oon elo, • rllPQl1de a .,.. .,.... 
~ Por<*° lado. .. plo de conlilidad eapaalal 
y vllUll • aipda a laa ......_del plano que 
........... hltllcble& 
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...---4 9ACIALIW> DE LA PLANTA ALTA. 

• • • 
(ft .......... ll:all'ln 
.... ...... ••• par .. ... 

Zona 
privada 

En .... e.o,. puede aba-. ... 
clagonal que cMle la vla en IN 
zona llPBll .- lbllrta y In oon 
oh que ..... ... 08IT8da de 
,..... que cna 1111 oM8 que • 
... mdlrlal' ....... la prlvlDla 
d111ldl en cada hllJIDfln. ,..., •.. " ___ _ ....... . .. , .. 

pdla•a-• •••* 
1*1111,11 ....... .-.. Zona 
........... ,.... pública 

• • • ......... 
... 1 j• ' l 

• • • 

••••• 

La plllda In lait!M queda deleminlda 
por la presencia de caUma8 que kan 
el eapacio de rruos ~con éstal 
• rall8l'za el crllrlo de canllrlidad en el ,.., .... 

En el plano In de la planta alta. 
el .... eapaclal pardt tll 
lujo conth.lo, .. crlerio da 
l>ertad eapaclal pemiil el pllO y 
la conexión da"' eapado 8 olro, 
881 como, mantiene tijas y 
oonlh.la8 llB vtaua 8 aistama 
espacial que• crea obedece a la 
mna cñJganal da 1a \tia y a1 
reoorrido que. ejerce alrededor 
de la prannade •cHacUale; 
esdá, elpwo ~ioo 
que• ljeroa aHdadar y por la 
praaanda de la 1'8111)8. 

Por <*o lado,"' ....... el lpo de ..... 
que dllllnWl laoonlhidad...,.,.. •el 1816n, ~~ 
la lllna y la Wnlra~ .-• rnmlljln 
aamo ...- lbiarlDI o ......._ y 
... ldln 118.,... a cata-.modl la VI& 

= 

··--·-·-·-·-·--·-·- l 

• ·· .... ~ .. 

&llnad6n ..... que mnjale 
~. 11"*8 llradll0Ci6nde ....... 
clvllorloepnaeslaoonlhidad llPll*ll y 
....... ..,,1oa ........ ...... ..... ,.. .................. ,.._.. 
&111111 tt1l1..,...de lo k111rnooon loedlmo. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ESPACIALIDAD DE LA PLANrA DE AZO'IEA 

La planta de azotea queda como una terraza-jardín abierta, limitada por 
paredes o fachadas simJladas. TERRAZA A CIELO ABIERTO de influencia 111 
mectiterrna. 111 ...._ ____________________ __. 111 

De lo cpt, 88 puede concluir que 
• • • • • • • • • • • • • • • · : • • • • • ·~ ... _,._,.. la orgRzación eepm de la 

~-+--t casa queda clslrlbuida en forma 

Cl ÍW»<~-,.....,...;¡...,...,.....,..¡ 
de-O-, p•a rodea' a la ftl11'>8 
como elemenk> principal de 
arcutación 

111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 

'----:;;;¡¡¡- ia;:--------' 111 
o/ l<Dt<WH'lrr-T-~+++11 

e ciiº • . . 

111 
111 
111 
111 
111 

-....;_~_....,.,.. 111 111 .__ ________ __.... 

---------------- 111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 ....._ ___________ 111 

La eapalldad aal, queda ll1lda y ::: 
delnilaW par la venbl1a alqada 111 
que• uliza como"' elarnenD 111 
vlncula1'I enlre el i*riDr'., el axB1or; 111 
de,..,... que, ., rllacl6n exige qua 111 

loa eapado818116n próDTm .... de 111 

otras y que OCJn1*bl1 ll'I ~ 111 
visual oanÚI gllaado por la 111 

nn1pa111Cia del maBial y el juego 111 
da nmzo I vaclo. 111 

111 

La escalera en este 
caso, funciona como 
elemento autónomo. 
Quedaido reservada 
para el uso de servicio. 

111 

ESPAaAUDAD. EL Sl81BIA 
DE aRCUlACIONES 

CRClUCIONES:La 
~..., .... v. 
Slqe llléregldapar lN 
..... alllartaquebldona 
oomo 6rgano de tn6rtenn 1a1 ................ 
o.6111•11.-.m 
~cuy1blcl6n 
vll&lalzll la oanu*'8d6n no 
....... - tanti6n 
vlaual 8'*elal ....... 

- -
~ ..... 

8 mcMmlenb del 
vehkUo d1llrmi'8 
la forma del acceao 
en planta baja. 
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c::=::I &ACIAIJDAD. EL 8ll1'BIA DE C1tCULAC10B 
YEL VINcW>DELA~ 

La escalera de cam es asignada al servicio y está 
9'T1>0lrada y libre a la nitad del vestlbulo; nientras que la 
principal escalinata queda resuelta por una ra11>8. 

. . . . 
• • . . . . 
• • . . 
• • 

De a.. bma. la 
r1111>1 y la eacalara de 
Ctl'acol ...., loe planoa 
horlmntala8 de laa loaa8 
CORlllicmdo blal los 
niveles; .. alle caao, en al 
limama de ci'culaci6n 
quedrlt vlnclUdoe los 
nivele8 de tal forma que, al 
aandar por la r1111>1 • 
oblga a roderl' al urpo 
da la eacalera 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 

Se prapone la""" oamo ll'l 8'1111D qm _.bao 
.. QllO dll racxrrtdo, y ,.... - 1111**> y el tln del 
mlamo; de 8118 mm••~ ...-con el., 
de canuics y "* 8lp8l:iDI 

. . 
• • • • . . 
• • 

. . 
• 1 
• 1 
• 1 

• • • 1 
• 1 

,., la Ud6n de la r1q11 8lli dllnlda como el 
vel*d>de la "plana• 9dllllcUIW, •daci', qUI 
•ti medo qm pnJpldl ti reaarrldo tlChado de 11 VII 
"' bloa ...... 1111619dcJIDI; ... alldD de 
llOOnldo aparta .............. oanbml "'° 
• --clllde ... ..., carado hllta la .... 
prOWOCldl .. fa tima, y de .... ...... la 
conlhilld de la .... ....... la ~-IOCl6n 
lblefb4omradD enn lo8 nivM de la vla, 811 como, 
tmda~ .... dl.rntaJllOOlrido. 
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ACCESO. LAAPRO~ALEDR:IO + . : 

• 
' ~ 
' 

La aproximación al edificio se hace media'lte una 
circulación que rodea a la pina ba¡a en forma de 
•u•; de esta l'Nll8f'a, se establece W1 flujo 
continuo libre del Unite físico. 

~rn¡ . : . : . : . : . : . - : -;. ¡. 
~ ~ . 

1 
: 
1 
1 

~ 
: 

' • ' ' ' ' ' ! 
' 

~ 

' ' , 
' 

' 1 
' ~ 

0
L -------- - ---- - -- --- ---- - -- -- - - -- - J 

• . . . 
• 

. 
• • • • • • • • • • • • • • • · .. 0 .. · • •• • 2 •• • • 

•••••• 

Esta aproximación en forma de "lf 
alarga la aeaJenCia de aproximación y 
subraya la perspectiva de la Vita 
conforme se va rodellldo. Durante la 
aproximación no ee percibe el puito 
de acceso por lll8 evidencia 
construcliva o con1>QSitiva. sino que, 
probablemente sólo se intuye, por elo, 
su poalci6n queda oculta hasta que 
nos aproxinamos a él. 

En este recorrido que rodea a la Vla se presenta una secuencia de EMD>s, 
donde, además de presenta diversas vistas hacia el contexto por la 
presencia de lll sistema de colurmas que general el espacio abierto, 
pemlte y destaca lila diferencia de a1i>ientes remarcados en el plano de la 
fachada. 

. : . .. ~ .. ···t··· 
Por otro lado, la 
localzación de la entrada 
queda cnacta a1 eje 
reckJr en forma diecx:ional; 
en este sentido, el acceso 
por vehiculo queda oblicuo 
al resk> del recorrido. Sin 
eni>ago, la cuva que 
rodea al vokmln de la 
casa en pina~ está 
deeaminada por el 
rnovirriri> del vehiculo y 
su radio mlnimo de giro . 

-y- -=-r-

rn 
: : i ¡ 
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Pclalartannnl, 11 •IM ... que •prlHntl pennll &N .... llllldld .. 

• • 
Siguiendo por el circtñ> 88 
.um la entrada por 
aDn6vil a la Vla por 
debajo de la plalta alta, esto 
lo enfatiza el plano elevado . 

. . . 

villJll y ftllca pn k9s .. raocrrido. E8ll planta queda ... de oblticuloa y 
bmnl fteicl8llu8tol,donde11 Wlculo •conlil.lo con el oonmto; eetD • 
'°"8 con la rn11ncla de"' 111t1ma 8*ucbll lblerb a a... di caUmll. 

Y siguiendo el recorrido, se presenta el 
acceso al garage, éste se disimula y se 
pierde con la continuidad del color verde, 
donde, las puertas de acceso a éste, se 
mantienen en el mismo nivel del muro 
para permanecer ocultas y generar la 
misma continuidad. 

. . . . . . 
. . . . . . 

Siguiendo con el recorrido, se nmia oo nuo curvo acristalado que con el cambio de 
trataniento amJ'lCia el acceso principal; en este caso, el nuo acristaado funciona como 
paitalla reflejarte; este cambio de materi8es, del nuo verde oscuro y opaco al nuo 
acristalado como elemento trn;parente, evidencia un canbio al inicia' la curva Asirrismo, 
enfatiza el acceso quedando al rTismo nivel del nuo; así tanDén, en este acoaso se 
mantiene la rrisrna oondici6n remetida, por la elevación de la plaita alta. 

Si nos acercmnos al prinar evenk> dentro de esta seaalCia, en ~ podemos obearvar que suceda el priner acoeso a la 
casa. é8'a es deainado al servicio y conservnto esm, se esconde y remete del plano da la failada. En este caao, se roq>e 
la secuencia y contituidad de los nuos bBlcos de la casa con ll'I nuo verde que linita el na> del recorrido. 
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J 

La configuración queda 
reforzada por un panlehmo 
que determina la secuencia 
de los eventos. 

. . . . . . . . 
i . 
·L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__;::s:;..~---' 

: En este caso, las intersecciones o cruces en el recorrido son un punto de toma de decisión 
1 para el que lo transita, sin ent>arg<>, se distingue y jerarquiza la rampa como la principal liga 
! que conduce al nivel superior; de esta manera, la orientación del recorrido en este caso es 
: muy evidente y determina el esquema organizativo de los eventos que une. 

Tornando en est8 caso en detalle, el evento que se hace 
más alractivo en la plalta baja. es el del acceso, ya que, se 
abre una seoción con nuos aJistalados y estos pa11ilen 
que la pina se ba1\e de luz además de ser lll bx> 
i1l>ortante que lnr1spaenta el oomaxto; y en cor1unk> con el 
color bla1co de las~ se proporáona IN clatdad y 
nivel de Uuninación ~de, este ~ se 
anuncia con un cintl.rón que enmarca el nuo transpnnte. 

Aqul, el recorrido 
oonuica los espacios 
vi&ualmenta, 
oonservnto la 
privacidad del espacio 
de servicio. En esta 
caso, el evenk> que 
cobra mat« jera-quia 
es la ra'f1>8, ya que, se 
ulliza como renae 
visual di'ecto y 
daemi11a la 
aproxinaci6n a espacios 
siTmólicanente 
preenil ientes. 

8 recorrido de la planta ~a, advierte una segrtglCl6n de la zona de servicios y se 
rOJ11>8 OOOl>fetanente la permeabilidad con ellos. 8 acceso atraviesa un pléllO vertical 
que estabfeoe una continuidad visual hacia el exterior y queda al margen del 
cerraniento; y al penetra la Vila se observa un evento, donde, se establecen las 
opciones y variables del recorrido según la función que se v11ta a reato, asinismo, 
desde éste evento se observan las circulaciones verticales que llevan a le zona privada. 

A oonliluaa6n, el pasillo queda 
~ carrato por los nuos 
laterales para reforza la segregación 
de la zona de servicios; de maiera 
que, los espacios que vincUa quedan 
cerrados al interior. 
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~ •I ~DELIEORRl>O.PLALTA. ~ ........................ 1 
En la ViHa Savoye la secuencia de eventos en la zona pública sigue una forma lineal y 
quedal orgaizados alrededor de la rarll>él que, en este caso, es un elemento central que 
distribuye y conecta los diferentes niveles. Sin embargo, no es el único elemento que 
permite un desplazaniento oontinuo al interior de la ViUa, ya que, conforme se recorre se 
van ubicando puntos focales que propician esto. En este caso, la rampa y la terraza 
funcionan como puntos centrales de los que se parte para la distribución de los espacios. 

• • 
hi, como ligas que unen y atraviesan los espacios 
raUta1 abiertas por aN>os lados y se convtarten en 
una prolongación de loa espacios que atraviesa. 

Y la disposición de los eventos 
en forma paralela otorga la 
unión que define un campo 
espacial, éste posee un foco 
interior cuya orientación visual 
une el interior con el exterior. 
En este caso, el evento que 
corresponde a la terraza se 
genera como el más 
extrovertido, siendo el límite 
abierto su principal 
característica; ya que, está en 
virtud de permitir que el campo 
visual continúe con el espacio 
inmediato. 

8 UIO, 11 vllbllldlld y 11 
Ylliabllldld 

Aquí el uso del 
espacio obedece a 
este regente visual y 
dinámico; y esto es lo 
que determina a la 
forma del recorrido 
interior. Asimismo, en 
forma paralela y en 
esquemas de ·o· que 
rodean a la rampa, se 
van conectando los 
eventos en los que se 
distingue una 
viabilidad visual. 

Esta vlabllldld vllull 
se inicia en un 
debilitaniento del 
oerraniento y asl, se 
afecta a la orientación, 
el flujo y la llur1*1ación 
del recorrido. 

Por otro lado, la rampa dentro de la configuración 
del recorrido, juega un papel principal, ésta es una 
introducción al desplazamiento y entrelazado de 
espacios. En este caso, la rampa es la síntesis de 
una escenificación visual conjugada con el uso; en 
ella, se da el "itinerario" arquitectónico; así, esta 
"promenade architecturale" o paseo arquitectónico; 
arranca desde la plalta baja y termina en la 
cubierta, tratando una ruta techada que enlaza a 
todos los niveles. 

Aqul, los vínc:Uos que presanfa1 i. atamalv• de 
delplazanin> en vstas dHcciones, cxrreaponden a la 
r~ y a la tarraza. Nm así, més que ohcer una 
_....... en el recorrido ftsico, 88 ohce en el recorrkb 
vlaual. 

• 

Por lo que, la promenade no es únicanente lll 
recorrido preferente de clrculaci6n, sino que, 
proporciona una gira orquestada de las imágenes 
desplegadas en el recorrido de ela, 
proporciorun:to focos válidos de interés. 

Zona externa de 
transición. 

.. 
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... • 1 SECUENCIA DE 1 En el caso del salón se consigue la permeabilidad total, por medio de 
: EVENTOS PL ALTA. elementos que lo conectan con el exterior; de esta manera, se 
: prolonga el exterior al interior y viceversa. 

1 Vlncufo.evento 1 r----=-=-----
y con estos dos recursos: el nuo 

Y al subir por la rampa, 
se origina una 
experiencia radicalmente 
distinta a la que se 
produce por el ascenso 
de una escalera de 
peldaños. El movimiento 
aquí, se despliega al 
andar en un paseo 
arquitectónico que a 
cada paso descubre 
perspectivas cambiantes 
e inesperadas. 

simulado con aberturas hcxizontales o 
ventana alargada y los limites 
transparentes que funcionan como 
pantatas panorámicas, se logra 

Por otro lado, dentro del salón el 
mobiliario queda integrado a los 
muros y a las columnas, 
distinguiéndose por el cambio de 
color azul cielo, gris y marrón. Con 
esto se destacan los elementos y se 

Esta prolongación de 
los eventos con el 
exterior se consigue 
por la continuación del 
plano como extremo 
libre y abierto; de esta 
misma manera, se 
trata parte de la rampa 
y se vincula 
visualmente con la 
terraza que se abre 
hacia sus lados 
permitiendo la entrada 
dela luz. 

r001J0 la continuidad 
monocromática del blanoo. 

La vinculación espacial que 88 da 
principalmente en la plarta alta, 
sigue la asoc:iaci6n del salón, la 
terraza y la rtlf1>8, donde, 88 
procura 111a decoración austera y 88 
elinina la presencia del adorno, y 
con esto se acentúa la espacialidad 
libre y abierta. 

f.lJ exterior, desde la terraza la mirada tropieza con 
los muros que limitan la vivienda, sin embargo, se 
entrelaza con los fragmentos del paisaje que 
enmarca; estos muros dividen y enmarcan la zona 
de la terraza sin perder el contacto con el entorno.; 
asi, el entrelazamiento del salón con la terraza, 
resulta de mayor atracción, ya que, la terraza 
funciona como el foco principal de iluminación. En 
este evento el recurso principal manipulado es la 
luz y en conjunto con el color blanco y las 
superficies transparentes y abiertas crean un 
atractivo lugar para estar. 
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~: ··I PI.DE~ f. En los ballos,-y codnaae u11m ..-<1e corta alln como ~ _ ........ _ . roperos, mesas y aacanas, que intsgraios al espacio b1cianan como 
• nuos clviaorios. ~ los esttltta8 b*8 y repisas sirvan como pln>s que 
~·--de--la-casa--las-tr~atslCIOll8S~. ~. -- mantienen la nlsma continuidad ortogonal de la casa; en estos casos, los 

entre la esfera pública y la privada pertmelros de los nuos flmional en dependencia con el mobiliaio. 
quedal det8I nil1adas por la presencia 
de plalOS más cerrados y nuos 
divisorios. En la privada, ya no se 
cuenta con la ll>ertad espacial que en 
la esfera púbica; por elo, las 
habitaciones privadas son aquellas en 
las que nadie tiene autorización a 
entra sin ser invitado como lo son los 
domitorios, cwrtos de baio y la 
cocina 

un apropiado desplazaniento, el 
usul.l'lo lo percibe oomo un paseo 
esoénico, donde una breve pl.l'ada o 
un punto focal pemiten la 
conlen1Jla:ión del vinaJlo con los 
puntos más CQ1T1>0Sitivos de la viHa. 
En este caso, la curvatura de la 
escalera en oonjunk> con su textura 
bllillCa resalta al paso del recorrido. 

Aquí, el pasillo conduce a la 
recánara principal en donde el 
baño principal se íntegra a la 
misma, donde, se íll1>000 un 
contraste de formas, superficies 
y colores revistiendo la bañera 
de cerámica azul y verde; 
asimismo, queda iluminado por 
una lucernaria. 

Y se pasa de un evento a otro mediante extremos libres y transparentes 
provocando un campo visual multidireccional y dinámico. Aquí, se otorga una 
va-iabilidad visual que genera una atracción, en este caso, el pasillo que lleva al 
área privada de la casa, queda entre el muro de la rampa acristalado y se percibe 
un mayor grado de iluminación que en un pasillo completamente cerrado; éste es 
angosto y se mantiene abierto de un lado, así, con la ayuda de la luz y las texturas 
blancas resulta adecuado para el paso; asimismo, también sirve para dividir el área 
privada de la casa y mantiene con sus dimensiones cierta privacía. 
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PL AZOTEA. COFIGURACIÓN DEL RECORRIDO 8 uso, la viabllldad y la varllbilldld 

Esta disposición extrovertida con la aparición de puntos focales permiten una 
legibilidad completa y se evidencia con la continuidad espacial y visual logradas 
por la apertura de los planos, por ello, el recorrido de la Villa es amplio y abierto no 
de manera a'bitraria, sino que, se basa en una definición clara de la secuencia de 
eventos subordinada a las actividades que se desarrollan en él. 

De esta manera, la viabilidad se da 
visualmente cualdo dentro del 
recorrido se da la continuidad y se 
revela visuamente la forma total del 
reoonido. Aquí, se unen los dos 
plaios de la plaitas visualmente. 

·¡:¡ o 

a 

CJ 

o 

En esta plalta el se*> de entrar y pasar de oo evenk> a olro 
consista en traapas11 flsicanante de un interior a olro, o de 
un interior a un exterior; esto OCU1Te, penetraldo antes 
visualmente los llnites transp&'entes que lll8l1 el aJJÍ con el 
alá. AJ atravesar estos CarJ1>0S se evidencia la oonllnuidad 

-~ espacial y visual; asl, la aproximación a cada evento no es 
una sorpresa ya que el paiorama y el esquema arrtiental se 
1Tl1881ra abierto desde el principio. 

. . 
• 
t 

Con esto se deduce toda la laglbffldld 
corno una evidencia clara de recorridos 
abiertos o con linites libres de barreras; 
donde, las terrazas a cielo abierto y salarios 
son los recursos que Le Corbusier maneja 
corno elementos ele apertura y focos de 
Huminación. 

1 1 

Aqul, se vi1culai la plaita alta con la de azotea de manera visual y 
espacial; asl, la terraza.jadin de la azotea con la terraza abierta de la 
plaita alta ee integrai formando un nisrno conjunto; y aunque, se cama 
de nivel, la azotea pnce lA18 prolongación de la terraza en ptaita alta. 

Por lo que, la configuración del recorrido se 
haoe ya muy evidente con el uso y la 
presencia de la r81'f1>8, ya que, ésta es la que 
conduce hacia un solá> y queda 
completamente al descubierto, así, su 
misma configuración lineal suninistra las 
pasarelas y advierte el vinculo visual de los 
eventos. 
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~ PL.AZOlEA. SICUENCIADEMllTOS. 1 

La "promenade ardllteclurale• 
finaliza en la cubierta en ll18 terraza 
suplemantaia, esta oontinuación 
del paseo escénico 88 da uniendo 
las terrazas vlsuámente, y para 
esto, se conservan los nismos 
materiales y texturas en piso y 
muros. La textura del piso 88 
continúa en terrazas y ~ para 
sugerir la prolongación del espacio; 
asinismo, se mantiene el color 
blanco en nuos y b•andales. 

En la azotea, la pantalla está bajo el gobierno de la ortogonalidad del diseño 
provista además del volumen que envuelve a la escalera de caracol este solario se 
percibe como un contenedor macizo, savo cuando se vislumbra la t~rraza, por ello, 
los extremos de la pantalla tienen un remate definitivo y funciona como membrana 
envolvente, esta pantalla funciona también como protección a las inclemencias 
procedentes del norte sin impedir la luz solar del mediodia y la pantalla se anuncia 
desde lo lejos de la villa, para remarcar y ubicar su presencia 

Por otro lado, el daaplazsnienk> 
queda ~te deteminado 
por la linealdad de la r8111>8. y al 
legar al saBio se nlJ88lra ll18 

vaiablldad de rutas ~ de 
esta rnawa, 88 lga al resto de los 
eventos. En este caso, la tarraza o 
aolaio se cierra can ooa pantala 
jugando oon la ooncavidad y 
convexidad de los planos; esta 
pantalla no se cierra del k>do sino 
que, anunáa la vista hacia el 
oonteD> en algl.llas abertur• que 
enmarcat los fragmri>s del 
oasa.. 

Cuando se sube por la rampa, la 
vista sigue una ancha abertura, 
es una rampa a cielo abierto que 
lleva al solario. En este caso, el 
evento que comunica es la rampa 
y es vinculo entre los eventos 
(sola'io) y (terraza); de esta 
forma, se vinculan los tres 
eventos no sólo físicamente sino 
visualmente para aea- un solo 
espacio. 

Los bordes en el caso de las terrazas, queda1 
protegidos oon jardineras que 8f11>lean un artificio 
semejante al entorno; de manera que, los bordes 
slm.llados como jsdineras enfatiza'I la ortogon8idad 
de los planos y sobres8en para definir las rutas. 

Esta prolongación de espacios no 
sólo se da al interior de la Villa, 
sino que, se plantea el tema del 
contacto entre exteriores con la 
unión de los diferentes niveles; 
asi, al llegar al solario la vista se 
vuelve hacia la terraza como 
espacio abierto y se percibe como 
parte integrante del 3er nivel. 

- ', • J 
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• 

~ 
PRINCIPIOS ccmsosmvos. 
JERARQlÍA y UNl>AD. 

UNl>AD. 8 sistema geométrico está regido por una reticula ort>gonal no 
direccional en la que m estableoe una unidad volllllétrica; aqui, la forma cúbica 
regul• presta la base de ordenación que formula el resultado de la casa, donde, la 
paltala de cubierta y el volumen de acmso estál provistos de COf1l>Ol18t1feS 
direccionales; de esta manera, se hace una subdivisión del espacio, donde el eje 
longitudinal dominaite y rigorizado por la raJ1)8 y el volumen de la zona de estar, 
cobra una mayor intluencia sobre la 0001X)Sición de la casa. 

JERMQlllA. Los alanab de la casa -"*" la b1ci6n y 
el U80 • que • clealhm, de bma que, 88 deja al plaio 
abiarD a la en mél lqMltna del aal6n proporoioNrldol 
con alo mrrp janlqula que a na> de las habltacbl88; 
._ daaampafta al papal de foco vlaual y ""**>o. 

En los espacios la referencia longitudinal domina a la 
altura proporcionándoles una mayor intimidad y resalte. 

Ali, el ~ dt 11 ...... 
domila el aqan, y el C&BPO que 
erwuelve a la l'ln1>I no leduDe., millón a 
reforza' el eje prillCipal, lino • • da ,,., 
a 1o1 rw.. Ltictlndoae en al-*e> de la 
~por lo que, al aapo en si 88 

raalllve en tae a &n1 mna cñ>gora de 
taecuGada 

Asinismo, la elevación del plano le 
proporciona a la planta ata, una mayor 
jersquia que responde a un grado de 
ifl1>ortancia y cometido funcional; de esta 
forma, m le da una localización estratégica 
en el oonjunto de la casa. Y por otro lado, 
con el canibio de estructura abierta a un 
cemmiento cerrado, m diferencian los 
elementos de la casa. 

Asmsmo, al interior m crea tanbién una unidad visual al pemitir que 
• abran los espacios, esto conlleva a ooa flexibilidad espacial que 
une al salón, la terraza y la raJ1>8; por lo que, podemos decir que, 
estos• integran y conforman una unidad espacial 

. 
• . . .. ~.: 

.. •• 
• • •• •• 

8 mobiliaio, en este caso, resulta 
tani>ién incrustado o integrado al 
cerraniento de manera que 
permanece flotarte por el olro extremo 
y crea un mayor sentido de unidad. 
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PRINCIPIOS COll'OSITIVOS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • EQULIBRIO. En las fachadas 
CONTRASTE Y EQtll.BRIO. existe un eqwlibrio marcado 

CON1'RASYE. En la confonnaci6n de 
vok'.menes, de ll18 bma ctlVI 88 
pasa a ll18 rectillnea donde las 
eapnas acentúan 8U chcclonalldad; 
en es'8 caso, el voklnan superior es 
notablena1t9 rlgido. 

• • 
Y en cuank> a las cia.tlaciones verticales, 
88 crea t1U1 yuxtapoeici6n cerrada/abierto, 
donde, la ra11>1 que en lll principio es 
interior y techada 88 abre en pina alta 
hacia el solaUn. Por olro lado, 88 crea 
olra yuxtaposición formal, donde, la 
eacalera de ca-acol por medo de tres 
lnma8 oonu1ica a los <lvnos niveles 
insertándose en ll't eo1dra por au forma 
al ra8ID de la Vla, como ranolno que 
acentúa la ver1lcalidat y propaga el 
rnoYlmienk> CUYO de la misma membraia 
que la enwelwt. 

Aslnismo, en el bafto de la 
recána'a pmcipal 88 ln1Ql8 el 
contrasle de formas, aupa1icles 
y coloras; éstos 88 revislan de 
ceráulca, resalta1 y 88 ven 
lluninados por unos lucamalos 
que nacan de la losa. ~. 88 
roq>e la llifomidad de 
superficies blancas y quedai 
aomatldas y contrastadaB con 
los RU'08 de coloras que 
resalta1 con el tln de fOR1*' la 
continuidad tonal en los 
dlfarenta8 eapaclos. 

por la ausencia del adorno y 
austeridad, además de estar 
subdividida por horizontales 
que marcan un balance entre 
llenos y vacíos. 

·t 1 f Aqui todos los elementos perten8cen a la 
---- misma familia de proporciones y aumentan la 

secuencia espacial, éstos guardan una 
relación equilibrada de dimensiones. Y en 
otro sentido, la división de zona 
pública/privada gua-da un equilibrio 
proporcional de espacios, aunque quede 
remarcada por su contraste abierto/cerrado. 
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~ 111MO.Aqu1, 1a1.._.,. • .....,,.. 1c1art11dlatllmey....., 
-~~:...._ _ _jL -------_, __ _...,. lacanlglnd6n en hnl....,.."' .._... AlglJllrdepgay • 

,... obliene ...... de tri:ladla ~ .... -- • -PRINCIPIOS co.osmvos. 
RITMO Y WI RIA. 

LA WIRIA. Ori'o del 
~. la Vlla orienta sus 
8lp8Cios hacia el canlro del C&11>0 y 
f\l1ciona corno elemento central 
doninfte, aqul, 88 entrelaza su 
jersqula en relaci6n con el enano 
nalll'al. En oor;..t> la forma 
oentralzada, como elena*> &i1i>6lico 
del mismo paisaje pnwoca ll1 in1>aclO 
que nd>e la visual de entnm. esk> 
produce <J.19 el cor;no naUal del 
pasaje 8IMJelva y alberp a la vla 
en su lnterlar. 

,,J ... c.. e C .... 
,.-c.( l . ~~' ·J. ~. .. ,,.,,,,~. -.="' ~··att ,t..r'J,. 

( .A ,. • • , .. ~... <'. 
:"C"" .. • • :.A. i/ 

.,, ~ ••••• ..:..-d:-_ . .. . , •• •• ,-_--u .. 
't.p,,1 • • ~.. " 
~ ,e • , • .., , • <- ... ..._......_"' 

por maclD del tm1111lam del tl&111111 ......, a a- di • '/ ---

Así, la reticula 88 dellne por las lineas 
pnlelas sepaadas de nxxlo regula 
y creai ll1 modelo geomélrico 
coq>uesk> de ll10S punms diapueskl8 
según ll18 paJta o pultos de 
intersecci6n de las lineas y de unos 
campos de forma regula deftsidos por 
tas 11neas de 1a trmna. En esta nna 
88 obtiene el ritmo de ta gaomelrla del 
cuadrado CCl188Naido lila igualdad 
de dimensiones y sina'1a 

Por alo, ta reticUa al ser 
pl'O'factada en ns dila ISiones 
genera ll18 red espacial 
COfl1)l.l8Sta de Hneas y puntos 
de ráarencia. Así, rigen la 
conligll'ación de las fachadas y 
de los espacios intamos y 88 
nwca lila prontl1Ciada 
aimelrla blalaral regida por ll1 
eje reca que divide a la rritad 
la corq»oaiciOO. 

.. -="" "!.. • ~-··- • .!. l;.I ~ 1 
,,.. . i , . "r:.c:··-9 
............ ':. :1' •• : . 1;.-_F.!o 

,. . . . -· . ;~} ..__ __________ ,_., '-----· -----' 
S.·'?~ • ~ · .·J ~ 

• L:s;P-i;, • • •• ·~ · ~~:"" ''f..:( . ~ .,..,'\Ar 
.:r..i·~ ~ .: . . s..,I~: \ 
. ) -~ l l ..... . cf.~ (J.-~ 11' "'~ ,L= z,~""""'"~. 
-S.A.~.~-. ;a t ,.........41. --- ,,,,--
Esle eje de sinaia, rige k>da la 
conftguración, b'*> en pina 
baja oorno en la pla1ta ata; 
genar&11do que en las fachadas 
88 e8llnUe an> ritmo en los 
elemarD ca¡endo en alglllos 
lados en la repelción de elos. 
Por elo, poci1ano8 deci" que, en 
donde 88 da lll8 ainalrla 
*"8da es en ta pa1talla de ta 
azoeaa. ya que, con la presencia 
de 1os elamenms CllV08 ront>& 
con ta aimelria bl*al o 
repetitiva. 

. . . . . . . . 
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~ : la sustraooión de Lila pata del volumen implica una transformación 

: sin que se pierda la entidad geométrica, a se aplica en el patio 

I :;;.c::r ·-·~·i lnterioroterraza. 

. . 
• • 

La linea recta qiara rigidez, 
precisi6n y conatnia; en eslB caeo, 
la horimntal es más filcl raccnata por 
el ojo y 8Blgll'I una poalcl6n de 
reposo, indica extal ISión. 

. . 
• • 

Por otro lado, el cuatado por su ritmo 
con1>QSi1ivo eo118ta 118 marca lll ribno 
rlgido y el eje horimntal donina sotn 
el vertical, éste es estállco y simélrico, 
y en conjlllk> con el cuatado, el 
rectá1gulo ejerce lll8 acción de 
establda:I, pero menos lliforme por 
la dlfarencia de sus lados; en eete 
sentido, la geomelria del ractálgulo 
estático guardan en sus lados 
proporoione8 y sus dna ISlones aon 
cMsibles entre al, esta ll1idad de 
mecida 88 lana rnómJ!o. Aqul, el 
rectá1gulo 88 clce estálico ponJl8 la 
relación de sus ladoe-m6dulo 88 ll'I 
rúnero entero o taccionato pero 
radonal. En a sus lados exl8ten en 
una relación que está siaqn en 
propordón. 

~. el cuadrado representa 
lo puro y lo raciona, es ooa 
ftgura eatéllca y neutra que 
cnce de dirección concreta 
y e1 nao de 1os ractá1gulos 
aon vaiaciones del 
cuatado, consecuencia de 
Ll1 8ll118l'1k> de mua a 
pal1ir de la norma del 
cuadrado. 

En este caso, la elevación del plano 
base aea un ca11>0 espa:ial más 
aJl>lio, funcionando tartién como 
espacio envolvente. En la plaita baja, el 
volumen se determina por medio de la 
repetición de elementos colurma a lo 
largo de todo su perimetro, éstas 
articulan al propio vollAT101"1 sin 
obstaculizar la organización espacial. 

Dentro de esta oonflguración 
cúbica y rectqula', cada 
habltaci6n toma su grado de 
autonomla mientr• 88 indica su 
lugar en el OOlj.llk> del plato y su 
oonexión con las habitaciones 
adyacenaes; asl, en contraste el 
contexto espacial entre interiores 
canbia, en lll8 pate 88 1111>fla y 
88 ag1dza por la tarraza abierta, 
mientras que en olroB lados 88 

cierra. 

Y el cd>o como consecuencia de la Igualdad de sus 
dlmansiones, es estálico y cnce de moviniento 
cinto entre sus lados 1.11 orden fijo y ordenado. 

En la formación del 
volumen total, 
contrastan los 
elementos curvos que 
se insertan en la planta 
de azotea y en la 
planta baja, sin 
ermrago, estos 
permanecen dentro de 
la configuración 
geométrica reticular de 
la Villa. 
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PRINCIPIOS COIFOSITIVOS. 
CONFIGURAClóN GEOIÉTRICA 

• • • • • • . . . . 
• • • • . . 

La <$ 8CJist8ada 
oorrespondia lfB al salón 
se oonviar1e en terraza 
abierta. con la 
mllipulaclón del 

Por otro lado, la idea de claidad geométrica se 
traduce a unos plaios reguladores que 
encierran un plano libre, una fachada libre y un 
armazón independiente, donde, las ventanas 
alél'gadas con paneles de vidrio responden a 
la versión del cuadrado o rectá'lgulo 
seccionado, así, la Vdla es una caja con 
estructura suspendida en el aire, agujereada a 
su alrededor, sin interrupción por una ventana 
en longitud que juega con llenos y vacíos. 

Por lo que, el volumen
caja, en la que están 
encerrados todos los 
elementos, se abre 

volumen de pla'1os 
opacos a traispnntes 
posibilt8'do las vistas 
de modos diversos, y en 
el lado ml'fOI' de la 
taraza se oni'9n las 
venbl1as y se dota de 
una ll>re aberUa 
estrecha pn enrnam 
el pásaje. 

...•........ . ..................................... . . . 

mediante la prolongación al 
exterior del plano de la 
fachada con una ventana 
alél'gada, de esta manera, 
se articula el cerramiento y 
lo divide en franjas que 
enfatizan las horizontales. 
Esto se acrecienta sobre la 
configuración exterior y 
promueve una gran 
ligereza en la estructura, 
de manera que, dichas 
aberturas marcai la 
ortogonalidad de la casa y 
aean una composición 
unificada 

. 
~ 11111111111 111111 ~ 
• ......................................•.............. 

y la cMl>ucl6n de las 
ooUma8 en piada baja, 
pe111*8n OOI .. 8°'1> aspo 
naior, a YOklnst con'8iido 
lene 1118 bma mtaln•• 
cllllnta al Clll1>0 espacial que 
foma'l las cabria y can elo, 
• conalgue lefarzs ., imagen •• 
de objl*> In, aata 
cSa'811ddil volLlnM'lca 88 al 
relajo de la dlalncl6n tmonal 
enn .mc.eapac1as. 

DD~ 

Incorporación de 
la rampa. 

En otro sentido, el reconido-proman conserva la in"9idad 
de cada espacio y se configura pn Yi'lcUa" el recorrido de 
todos los ~ asl, la ran.,a atraviesa axiMnente los 
interiores; este elemento oaga lila breve psata, un 
desca'8o que une y provee a la \lila de un recorrido wadual, 
ubica1do a los pasllos que canducan a las zons privad• a 
los costados de ala. 

Este interior provisto de •cas111eros9 y lb'e de la 
acunlllación de rruebles se alinea en lll cirClito 
que distingue una segunda ciraJlaci6n de selVicio 
que arranca desde la plaita bqa y conc1loe a los 
demás nivelas, aqul, la ra11>1 toma las vistas y la 
luz del contorno regular de la<$. 
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·•·•.• ....':. .. _, •·•. . 
~;·.. ,,....,,..º MQ; .. ·· .•. 
~ 

8 voUlal al lneal1or' • dUa meda• la 
clrn1daci6n de ...... por Cllrtlos de 
malarlal, cokJr y texUa En él la klz • 
vuelve "' elenw*> 11ancial y canú'I, como 
en el luoa'nlrio de la racllnn prilclpal que 
bafta las ...... y ..... al nivel 
kl1inoao del eapaclo, oaptaldo la klz na.al 
denawadiacta 

Por otro lado, las clfaanles 
habitaciones VSI a jll'dne, radi81C:to 
a ll1 ja'din suapencldo que se 
enctalfra ali como c:lslrbidor 
principal de luz y eobre al cuál, 89 

abren con bta IJertat las pndes 
oorrederas de a1stal del salón; de esta 
rnaiera, la luz penetra a la VHla y 
genera ll18 lntanaldad lunil m; 
asimismo, los nuos no sólo • 
~en al salón alno que en la 
raT1>1 y en los perimelros de la casa 
• rndene esta condición luminica. 

Y la aberUa en loa plnJI, al ueo 
de malarialas _........,... y la 
in.d6n de alan8*Ja con 
l9Xlln8 bBlca8 con ama 
cokna, afacla al valor viaual y a 
.. rellexl6n ulinosa; ... "" 

"""'"'----· &118 ••18bmación aapacial que '*" de la aberU• .. loa 
pla'IOI pn prOY8ll' de claidad 
loa lliartore8; donde, la 
l80Ciacl6n del salón, larraza y 
1'1111>8. • rapl9 en brlft9z 
eapadal. 
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.. ·•·· 

..•. ·· 

__ _.,...,..._ .... ( ···/ 

...•..•••.......•.....•...••.•....•..•••.••••..•••...••.•.•••.••....•••..•...••........•....•.......•..••..•.. 
En otro allido, la paitala de la azotea 88 
aaameja a la idea de ~ que acriJa la 
jeraqula del accaao y actúa corm 
caltanedor, asi1ismo, rm t. taxUas 
bln:as que pradan"il81 en al cortn> de la 
casa. 

Y en la terraza.jlldln 88 
encierra al voklnen p« 
medio de nuos pRalas; 
siendo que, la luz 8CB aviva i+-~~~ 
al cdar blalCO y stlcUa al 
cor;'*> de t. l8XUa8 en 
, ...... asl, -
vaiaciones de ""*'8ción y 
perulD'a que la propia luz 
coqxJl1a. hacen que al sol 
888 "' ..... lk> revlvlkador 
del eapaclo y exalta -
superlcies blalcaB. 

Por oro la:lo las texUas en los pavilaD en piada de azotea na..., al cdar y• polong8'I deade la tanva pn pRM>Cll' IN 

oonllnuaci6n del f900ITido y ...... al "8cD de la pronatade. 
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PROPORaON. Las··--de *8. anduay probddad 
reclJan una nueva upraai6n 
plástica; Dio eapacio esté 
proporcionado 81911 ll'I m6clllo 
cuadrav*r. .. m6ü> rige mda 
ta coq>oeición de ta Wa y genera 
eapado8 de la miama conbrnlli6n. 

En 8819 caso, ta coq>oeición 
aspadal al i'l'9rior fusiona Yllios 
...,.._guada1do una 
menuada amonla. slrn*ta y 
proporción en1re aJS elena*>s. 

¡!!!!1111 

• • 

Esta proporción lnva también a 
taa fachatas y en oo nal8jo 
simétrico fa8 ralacionas enlre YR>S 

y macizoa genll'a"I tas ba'1das 
horizontM amanlznio la 
fachada en mdas sus esas. Las 
fa:hadas, 881, queda1 desprovistas 
del adorno y con gra"I austeridad 
obedecen al ritmo en1re Y9l'1tas 
cuadrat.yvanos~ 

~ ................................. . 
y 1 5 

1 
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~ 

RELACIONES DE INFLUENCIA. 
PROPORCION. 

a TRAZO REGll>DOR, a 
SISTEMA DOMINO Y LA SECCION 
MHA aon loa alana a qua 
rigen al claafto; en ealB caao, oorno 
radaio de madidaB mallméllcas, 
la propord6n •da en elenwD 
~y 88 vuelve lnclcador 
Ylaual del tama1o y la eacala de los 
eapacios 

'411.11 la dac1ai611 de tt.. 1m habltad6n Cll8lhda o ...._ o dallr a la Vla 
de fachldalcon cierta hcrb!mtaldad 11llgoque1eg11n .. 11a dllCa• en Le 
QJrbualar, paro... ¿(J'6 inill1'B1b ..... - dadlllallll? "' lndudablanade 
que al alatama de prapordanes dadlB ._. 1 la irme 111 &latan• C11J01 
crilarloa. • ballll en 1111 ~ alMlca y vflUll pn las "" 8*a8 
ftliadol• dlmnlonall81d61 •• enn,..,... Mi, et dlaafto cJllCll 11g1Udo 
por 111 alalama de propordonalldad cuyo prop6llD 11 aes"' addo de ardan 
er*8 loa -.a del ..,_ Eal8 Blalama 8ltltlleoe 111 ooe1LI*> f4o de 
ralaDor1es --.ne,_ pns de la Vla en 11yconalblo;aaiRlmo,8111 
aialerna va m6B alé de loa daearnDl1lal ......... y taorlOlógb>8 de la bina. 
pn propordonar IN l&e raclonafta* BBIHca de • dlimnllonldo, 
lopm qua blll 118 pns pnrmi a la mina fmnla de proporoione8. 

-----t~--······· .. ., 
lo-r--.-T ' 

' • J -·-------· -----·-1··----... ..J---···--
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En este caso, la fachada libre es un conjunto de membranas ligeras a base de pélltallas, de 
ventanas y muros, que funcional como elementos libres e independientes. 

• ,. ,r • 

Por otro lado, con la desaparición ~-/- , · 
de la jácena o viga en los ~:~:~ : .: 
perímetros se provoca la aparié:°ió(l _ 
de techos planos continuos, estas'· ... 
se eliminan para no leer una · ·. < .. 
compartimentación del espacio y · ... ~ , 
una cierta violación de la libertad '·> · 
del plano. 

·• 

,:• .-· 

Esta sepa-ación de elementos en la plaita tln se resuelve media'1te elementos 
autónomos donde los nuos internos definen los espacios y la faOOada se ocupa de 
envolver el Interior de la casa. ~l. las pndes internas surgen como 
consecuencia de las considerm:iones espa:iales y ergon6micaB. 

Por lo que, la meni>raia lnnlpnnt8 y 
curva que define la zona de acceso se 
contrapone a la losa rectillnea de la nisma 
zona. La losa en este caso, es protectora y 
prepaatcria de un acristalaniento que 
seftala el acceso; y la meri>rana de 
oemmento serpentea por la estructura 
ortogonal de oolurmas, quedando 
atravesada por una viga que enlaza ooa 
oolllma exterior formando un aco interior 
de dos colurmas. Este corjmk> eslrudural 
se encuentra en el eje domilanle 
precisan1ente en la entrada; asl, se 
subraya la dirección del acceso mediant& 
vigas que unen ooltlmas a armas lados 
del centro. 

Por lo que, las aberturas al interior 
provocan un debilitamiento del 
cerramiento y afectan el flujo 
espacial y visual del espacio; así 
como, su nivel de iluminación. 

Asimismo, las 
ventanas 
alargadas a lo 
largo de la 
fachada 
debilitan 
visualmente 
las aristas 
que limitan 
los planos, 
aumentando 
la continuidad 
visual y 
enfatizando la 

: horizontalidad 
: de la Villa . 

En este caso, hay un cambio en el 
cerraniento y propone una 
yuxtaposición abierto/cerrado; de 
manera que, la ordenación de las 
colurmas contrasta con el volumen
ca¡a que se genera en planta alta; y 
esta condición se mantiene en las 
cuatro fachadas de la villa. 
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ELEMENTOS Y TECNOLOGIA. 
LOS PóRTCOS. 

Bmiamo 
movlniar*> 
funcionaliata exige 
solucionas 
eslrucb'aes que 
debenpemiW 
eapá>8que 
lJyan entre los 
p6rtlcos ain 
Hnitación, 
COI llidarando.., 
COITIOll18 
8COllOITlla 
oanalrucllva 

Por lo que, el ITUO que 
soporta el techo plano es 
sustituido por oo pórtico 
o un vano formando 
macos especlftcos con 
ooUmas; en esto, la 
apariá6n del acero y el 

Por otro lado, la eslructura está formada por una sucesión de cinoo pórticos, 
el primero y el último son tatgentas a la fachada, en estos dos perfiles, los 
pilares soporfa1 directanente el volumen aibloo del edificio y los otros tres 
pórticos, los centrales, no están oorJ1)1etos; sino que, se detienen antes de 
llega- a las otras dos fachadas, donde, el forjado vuela probablemente con 
jácenas platas para que no aparezcan en el perfil del edificio. 

hormigón como ••••• ' 

fl.S, la estabilidad está 
dada por la trabazón 
general de la estructura; y 
el pórtico funciona como 
ma-oo rígido, donde, la 
estabilidad se v!Wa frente 
a las acciones horizontales 
en correspondencia con las 
verticales de los 

materiales eslruclll'ales 
ayudan a que los nuos 
porta1tes se sustituyan 
por ll18 reticula de 
pórticos unidos por 

elementos lineales. 

en .... ..,. ...... ..._ .............. .. 
................... modo ..... laorpdr.dndl 
....................................... 1o 
quenllllit•lllllllbnallldll•llplnaln•el nuua.no ........................... 

elementos. En este caso, 
en la planta alta, el 
contenedor macizo de la 
escalera y la rél11>8 
confieren la estabilidad a la 
pantalla . 

Este eaquelek> eslruclll'al ll>era práctlcarallB la piada baja de 
las exigencias del soporte y sólo el pW\ado de colullWIB recuerda 
la praaancia de la eatrucbn qua se reduce a lllOS pootos 
clspersos y detall l IÍI ian la organización estrucbl'al de la planta. 
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En la Villa &woye el esqueleto estructural de hormigón armado está totalmente "divorciado" de la 
organización del espacio y de la fachada, en donde, las ca-gas se transniten a las colurmas; por lo 
que, al exinir a los nuos divisorios y a la fachada de su función portaite, pueden ser orgaizados 

COMPOSICIÓN 
GEOMÉTRICA. 
DELA 
ESTRUCTURA 

a voluntad. La relación entonces, que guadan los componentes de la estructura con el cerramiento 
se puede llanar explicita, ya que, ésta utiliza la artonomía de los sistemas operativos y la 
reducción de los elementos divisorios para darle mayor fluidez espacial. 

Esta libertad para la 
distribución del 
prograna en plarta, 
incluso para su 
reordenación y para 
la relación del 
interior y el exterior 
nismo; se adopta en 
el funcionamiento de 
los espacios, aquí, 
la composici6n 
estructural ofrece y 
obedece a una 
reducción del 
elemento portalte. 

Sin embargo, la 
disociación de los 
pilares con el 
cerramiento no 
impide llegar a la 
pureza formal de la 
geometría, condición 
que se guarda en 
todas las plantas. • • • • • • 

Y la serie de columnas 
deterrrinan una 
membrana espacial 
transparente que 
surge de la tensión 
visual que se 
establece entre las 
mismas; éste es un 
campo espacial fijo y 
neutro donde los 
espacios y 
circulaciones interiores 
se organizan con 
independencia. 

Asimismo, en ésta se generan 
unos nervios de armadura 
variable que forman la retícula 
ortogonal o estructura reticular 
generando una planta ordenada. 
Esta trama se acomoda 
genéricamente a las 
características del cuadrado; y en 
algunos lados es modificada para 
adaptar1a a las exigencias en 
planta, sustituyendo los ejes 
principales del rectángulo por los 
del cuadrado. 

Esta oonslrucclón está constiluida por lienzos que 
lanams C8l'1'1l1Í8ntOS asi, la misión de las fachatas 
es suministnr grados de protecci6n al espacio que 
encierran pem no estiln dotadas de ni1gooa capa:idad 
porta 1te. Esta se vuelve ll18 conslrucción ligera y 
aepa-a radicalmenta los elamanlD8 porta1tes de los 
porta1os al establecer entre ellos ooas relaciones 
geomébicas y mecánicas que no se afectal lll88 con 
otras, esto es que, la estructura se vuelve heterogénea. 

Asi, la estructura 
....-----lt-------~ rooestra una 

Con ello, los puntos de encuentro 
o esquinas entre la estructura y el 
cerramiento se mantienen libres 
en planta baja y se ocultan en 
planta alta y azotea. 

transformación de 
colufmas a una 
superficie cerrada que 
refuerza una condición 
de simetría. 
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...... 

En e8'e aenldo, podemoa ver que ., la mpralión di la il1áón, cada paña del eclllclo 
idea, madianiB códigos lngQlatico8, su In úl, con formas gaom6lricas corwenclanalas, 
alB1Cia, snciá6n y mal8mélica ~ pn levs a la Vla a 1118 eacala 
eabntsizada MJ, el i'I queda oomo aoporte de la habllabldad y• ......... oomo el 
uao, la aclMdad o la acción tunMa que • ejaroe a"I el llPldo, como el comer, 
domir... que• reduce a 1118 concapci{Jn macriiata 

En este sentido, el fin útil es el soporte de la habitabilidad y la forma es su causa; así, 
• • vemos que la idea de habitar de le Corbusier dista mucho del sentido de pertenencia y 

apropiación del lugar y puede decirse que, entra en una contradicción entre su modo 
determinista de proyectar y el deseo libre de eXJX'esión; ya que, como pélte del 
movimiento moderno su diseño se ve sometido a las nuevas demandas de función. 

•••• 

Y como consecuencia la finalidad de su expresión no se 
manifiesta en el propósito de habitar, sino que, se llega 
a la funcionalización del habitar, que implica su 
transformación a un mero instrumento de carácter útil y 
tecnológico, apropiado sólo para mostramos "como• 
hacer arquitectura de forma eficiente y económica, pero 
despreorupándose de la vida cotidiana. Con ello, se cae 
en una contradicción que se ancla en su postura. Esta 
imagen de lo funcional como resultado de una expresión 
autómata y explícita del programa, corresponde 
fielmente al postulado de que la forma sigue a la 
función; ya que, es este sentido utilitario, la razón y el 
origen que aseguran una expresión de la perfecta 
adecuación al uso, por lo que, se le da a la Villa una 
identidad de objeto funcionalista. 

Por o1ro lado, con sus contralcciones se puede decir que, su tipo estilístico queda permeado por una 
Incongruente visión del modo de vida del usuaio y de su tiempo, donde se le ir11>0f18 más a Le Corbusier el 
interés por elaborar nuevos códigos arquitectónicos que seguir una idea de habitabilidad; asimismo, se 
pone en controversia la forma; ya que, ésta sólo responde a la flmci6n o a t.11 sentido prá:tlco, sin ser un 
contenido dialéctico con el sentido de pertenencia. 

Eam, ni& de lega' a &11 8M1ldo da aolucl6n llMrsal que obedece no a "" forma ~llca, alno, a &11 bmalo 
~-donde• preasllüan lneania111D8 generalas que lo rlgan, con ello, a6lo apll1tamo8 a que ea poalble que la 
forrM.tllcl6n, no laon vía bajo al *9*> da su pri1cipal eo11Bido: la habitabllda1 Con -*>, podemos daci' que, ., la 
Vla &watt no• tcva inlfal's a"I al la forma; sino que, eate eaqlBnl foocionalata, lo Ll\ico qua gsriza • \N ~ 
da la mama radd6n formal donde la btción ea la eatnllllzación; y con elo, le~ corre blo al rieago di caw.,"' 
hlbrldo bmal, que a pea de ""* elemarD lngQlalco8 ilnova:tcns, loa eablldtliza pn haca da au 1MP1eai6n algo 
conocido y repalllvo. Y oonduyendo, al podamos alrnw que la bma, el modo y el orden en ., 8XP'88iót\ son el fiel redado 
de a1 naUWaza; de aeta ......, • lega a la pollbldad expraaiva con ooa viáón ldaol6glca y li1gOlslca que lop debw' al 
~·. dajnlo a "' tato la ooqn1181ón del habla corno acción de vivir y mars. Ea esta la axpreal6n de lll8 
'hablllllklad lnllonalBW que 88btileoa el P*ón del eapa:ic> extstancial, donde• llevan a cabo fmcial• precisas qua 
cbl'l hy8cbias y clnUacionea exactas. económca8 y eetandlrfzadas. 
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• • . 
• . 
• . . 

...........•..• 

~ ........................... ... 

Dn'o de la contBxtualdad. los elamenkJ8 que deataoa1 la expl8livldad de Le 
Corbualar ea al ~ que 88 da de la casa con al paiaa¡a nabal, 
tcvato por la pra•nda de las venta1m alsgadaB que 88 da'I ahdedor de las 
cuallo fad1adaa. La lni6n • la contBxtualdad 88 puede del'* como la ll'i6r1 o 
al ri'alazanlri> que 88 da entre al lntarior y al axtarior de la Vlla, nandlando 
qua los dos • conecBI pn lnflv• al CJ'gai8mo mta; en eate aarti>. Le 
Corbualar 88 preocupa parque la Vla &woye 88 l'ICOldle con au enbno 
n&Ual y lo ,_. l~ándolo a nvé8 de los diafr.,.._ abierma que dUa'I al 
lnlarior con al exator, 881, au expr88i6n 88 rain a eapados lna y oonliu>s. 

•••• 

Por otro lado, la idea de un entorno verde entiende el 
concepto de espacio abierto, y esto lo traslada a la azotea 
de la casa, rodeada de un espacio libre que oonserva un 
goce y un contacto ron la naturaleza, la luz del sol, el 
espacio y el verdor. Esta unidad terraza-jardín, fue 
concebida por Le Corbusier como ll1 "tipo" que marca 
parte de su estilo; sin embargo, éste podría variar 
conforme a las condiciones locales. Esta relación con el 
paisaje y la naturaleza circundantes, según Le Corbusier 
son indispensables para la función del vivir, trabajar, 
cultivarse y circular; funciones que son consideradas para 
él, como las básicas; y por ello, introduce una extensión 
del contexto a la vivienda en esta dualidad terraza-jardín . 

Así, la Villa involucra esta orgalicidad y el edificio debe ser expresión fiel de su 
finaidad y época en 1J1 diálogo con su entorno; por lo que, pata de la expresividad 
de la VIRa, proviene de la unión del luga- del 8fTl>lazaníento con el objeto y la 
integridad que ak31zan uno con otro. Sin embargo, Le Corbusier en contradicción 
a ello y a su nisrna valoración por el contexto, contradice su poslura al querer ver a 
la Villa Savoye como un objeto que se puede repetir en diversos lug.as en 
condiciones geográficas y culturales completamente diferentes. 

En ainlaals, podamos aaftala' qua algll1os de los -.u més slgilloaliYoa en au axpraá6n, 88 encurm..i en la 
contaWalldad kvada, que 88 ve ~ por ll'l8 Idea qua austanta la ll18logla biol6glca u orgmD; y en eate addo, Le 
Corbualer da nu:has c1w llngOi8lica qua 1enan 1a bld6n de rmv.r 1a Í1IBIJld8d ~ que prqJOl18. hJí, bien • 
l1l.l88lrl la lrwpaancia i1eariorlaxtari, lllialldo p iAa1Cla en la paroepcián vllual, ya "'8. nos perdt dallrDJls por 111 

oolage de eaoanas pnJrálicas qua~ con~ del enano. Con elo, 88 maileetal ll'l8 ale de penek'acial• 
del paia¡e n&Ual. 
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• Loa elemena mé8 dlsllnlvoa de le Corbu8ler aena.i oomo hemo8 vlm a la planta In, 
los plloles. loa dfafnvnas, la pronwtade •chltecU• y la azalea aprdnada. con ello, la 
Vla 88'IOy8 88 oonaiderada como al INl1ilask> ec:llcado de-. axlomaa. Aqul, Le 
Colbualer raleja con pi daidad al p1ai In y 1a independencia 881ruclura de loa nuos 
que c1acura1 enn 1as coklma Podemos da que, esta Idea de "espado a1n llmlas" 88 

aplca .,..... vlrtuaklwdB, no titica1En9, con la lai6n de cooeots a loa clliar8lda8 
eapackJa o pRJlongarloa, donde, loa rriamoa nuos actú8l como iftta8 entre loa vacloa con 
loe que 88 ;.ge. Más que nada, asla llJeración del espaci> 88 láarlda • oonlnanlenlo 
tntamo de • llJbclviionea, donde, al aapacio ya no es lndad llmlta:ta por pndea, sino 
que, 88 elmivl1 en MI mayor polibidad; de tal nawa que. los eapacios no 88 campr'.ma1 
hacia adern en "' cU>o carado, &i1o de nawa invna pmtan del lnlarior pn r hacia 
fun. Con elo, cada eapeclo lmamo no es Uónomo, sino que, 88 encate11111 ll108 con 
otros pn confomw"' eapado luido. 

•••••••••• 

Por ello, oon la aplicaci6n de soluciones normalizadas la 
flexibilidad como libertad de usos se niega en la planta libre; ya 
que, aunque se consigue la libertm de subdivisión interna y a1 

independencia estructural, los elementos permanecen fijos e 
inmrtables hasta el mobiHalo y se trata de una ftexibilidad 
pensada de Le Corbusier psa el proi¡ecto, en un sentido 
estructural, conslructivo y visual, no en el sentido de nlJltiplicidad 
de uso del espacio por pate del habitalte. La planta Hbre 
entonces, no significa absoluta libertad, sino que, requiere un 
orden fijo de elementos. 

Sin embargo, la flexibilidad interna va en contra del 
uso de este espacio libre, esta ViHa podrá pensarse 
como un contenedor que sirve como armazón, 
donde es cuestionable si los ocupélltes pueden 
"colgar' a su gusto sus actividades personales. 
Porque, si en algo tiene influencia el marco 
ideológico del funcionalismo en Le Corbusier es 
pensar que se pueden precisar las funciones e 
indicar un principio organizador de la ordenación 
interior. Entonces, en una postura crítica podemos 
aventuramos y reflexionar ¿si el diseñador tiene 
alcance sobre las múltiples formas de habitar de los 
usuarios o no?... la flexibilidad en este caso, 
conlleva el uso de una estructura independiente 
unida a una normalización radical. Ésta presupone 
cumplir con varios requisitos: futuros cambios de 
uso, reciclaje y durabilidad del edificio, multiplicidad 
de soluciones y la aplicación de elementos 
sustituibles distinguiendo entre elementos fijos o 
semifijos, portantes o reemplazables. 
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4P la conftgll'aalón de lo8 av"*>s que acentW11 la leglbldad y la viabilidad del recan1do en 
COljJ*> con las cncl8rl8llcm de lo8 elerraa bmal88, son: La pomanate 
~que 88 COllllidara COl'l'ID la ciaBi6n principal que eatablece 111 recon1do ljo o 
lllnarslo, en donde, la ,...,. liSJ¡ilca al oriol de las dRUacloM8 que • originan en al 
olJjat> y praaanta oo reoorrido trazato al uaalo. En al l8CDITldo de la r...,a. Le Ccrbu8ier 
"*"8 la llegada a la casa con la diaHu:i6n de los trea nlveles; eata experiencia • 
proclJce juatamrit en vlrbt da t11 ardan dBBninado por loa hZD8 rack>re8 y la 
canlgwa:i6n geon"*1ca de la Vla, en 88IB caao, al recantdo de la F8ft1>8 88 hace comD 

t111 prolongaci6n del exterior y de 1111 mrnra eacínica "°'*8 e intarralllllona al intBrtor 
con al extartor de la Vlla. 

LA MEIENl'AllLl>AD 

•••••••••• 

•••...•.•.. 

Asirrismo, l'OJ11>iendo con la claidad y traispnncia de los eventos 
principales, 88 generan pasillos angostos y más oscuros en 
contraste a la entra:ta evidente y total de la luz con el fin de 
dema'<a" el tarritDrio privado y el público de la nisrna Vdla. Con 
este juego de contrastes, Le Cortusier hace evidente la expresión 
de cada ari:Jiente y denwca las diferencias aTDentales del luga
públioo y del privado. Podría decirse que la casa queda claanente 
segmentada por estos dos territorios y manifestaciones 
ari:Jientales; asinismo, puede decirse que, la ambientalidad es uno 
de los aspectos mejores logrados de su expresión. 

Aquí, la Villa se toma como un objeto arquitectónico 
que brinda todas las visuales posibles, y que en la 
planta de azotea invita al visitante a entrar al 
solario; en este caso, la rampa conduce al espacio 
abierto y de esta manera une interior-exterior, 
resultando como elemento que vincula todo el 
recorrido y une los eventos principales que 
acontecen en la casa. De esta manera, la 
promenade es un elemento que resulta innovador, 
es un concepto del movimiento que utiliza para 
experimentar un "itinerario" que conduce a un paseo 
arquitectónico y como lo hemos visto fructifica en la 
V~la Savoye. 

enan--.parll.,..ala\tla•...._ 
a1a.....,.-11UD.,....Jablael....ro 
..... dandi ........... dtcdar 
bino; .. mino, OC1119•el .... de la ... 
.... dandi• llUllbdell .......... IDdala 
cq11*-16n de la e=- ' ........ . 
camo la -.aa y 11 ,..... • • 11111 la 
dala de la. di .......... dandi, la 
............. 1m111 .......... .. ............................ 
..... raaL 6* ......... ....... 
Cllptilll que ............... o 
.... Olgal ...... .... 
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• 8 funclonaliamo pomla que k>do8 y cata ooo de los C0111JQ19da8 bmalas que 
oonallluyen lo8 98paoios vaclo8 o conelruidoa de lnl obra ~ica, deben ~ 
tniones ...... o maarlal11, pero ... - Le Carbu* y el l n lk>nallano ..., la 
""*'8cl6r1 de blo ~.y ID lnitllt a ID que• ..micta1•lle nec11Erlo p&'a 
....,._ "' • o ulldad en el abjam; a es, 111 P'lim> Dak*> de t. fldladas y di 
b:la la COlibmadón expraalva dal objam tri> lnllama COlllD extama. En 8818 8111do, cata 
ll'l8 de las cs8*ri81cas oor.,atwaa de la obra lene que jlallca'88 radanalrta*, es 
deci', procedar de"' razonarriri> o bien de ll'l8 i1tlici6n co111probable mdna la razón. 

• 

... 

....................... . Y en respuesta a su idea purista existe la vinculación de 
volúmenes prismáticos, el color blanco y la incidencia de 
la luz para enmarca todo el volumen de la casa. El 
funcionalismo así, abría la entrada franca a la luz, 
cobrando un significado innovador en la expresión. En 
ello, Le corbusier no desperdicia ningún metro cuadrado 
de construcción y ni un rayo de sol, logrando un aspecto 
agradable, resultado de las proporciones, texturas, 
colores y juegos de luz y sombra. 

. . 
• . . 
• • . 

... 

,., ......................... .... ..-o-..... ............ ...... 
"*'*'-•llP1FllOJlldllll• ............ , ...................... --.. 
"l*bfoque_..ll•flllddda,a ... dlt.e 
Oortulllr'.. .. .. .... ...... • .. 
.............. ' "91c••• Ollll 11 .......... 
ocdlre "' anlln, ...... ' ... ......., • la 
OGR'*"6L 

Por otro lado, paa le Corbusier la aquitectura es como el juego hábil, correcto y magnifico de volúmenes colocado6 bajo 
la luz; en ello, la inftuencia del purismo con construcciones geométricas, representación de la totaidad espacial del objeto 
(exterior-interior, plalta y sección), retlcula geométrica dinárica, superficies que ee cortai y pln>S suspendidos se hace 
evidente. En este sentido, en su expresión C0f1'1>0SÜÍVª se plaltea ooa influencia da estos poslulados, lleváldolo a oo rigor 
geomélrioo, al trazado regulador, a la reducción y sencillez del omanento; por lo que, le Corbusier l11lllifiesta en la ViUa 
Savoye una configuración sin adornos, desnuda, de C001>Qáción cerrada y ejes de simetría que pemiten la dislribución 
libre del espacio a partir de las funciones y de la economla de rewrsos; ahora, la función se pone de manifiesto y se trata 
de obtener la foona a patir de ella, donde el omanento justifica su existencia por medio de alguna función práctica. 

Por otro lado, de una manera contradictoria, el interior de la Villa revela cierto clasicismo por su mensurada armonia, simetría y 
patrón de sus proporciones; en oposición al mismo funcionalismo que plantea innovación o búsqueda de elementos de un 
vocabulario nuevo; aquí, vemos que de cualquier modo, no se parte de cero, sino que el mismo Le Corbusier en este caso, hace 
alusión a la misma a-quitectura clásica con una preocupación constante por la proporción l'Tlél"cada en las divisiones de la misma 
organización espacial marcada por la retícula de la estructura. 
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• 

. 
• . 

... 

. 
• . . . 

P•a Le Corbu8ier la sqt.litaoUa debe de nmdelne sobre la realidaf tecnológlca 
reduciéndoae a la eslruclLl'a y con Ello, se tiende al objek> lrd.lslrial. En esta caso, la 
b<11q118C1a de las formas Ui1omaB es pda psa ooa eetrucUación del dicio, donde 
los ..,. .. • vuelven objaD no ...-11.a1vos y rápiclarme conalliblas de la 
realldai tacnol6gloa. Por elo, al 8istarna do"*16 OOl'dElq>la a lll8 ealruclura divorciada, CXJrt 
plotea y homigán amado, al nuo oorlna, los pórticos y su compoelci6n geométrica. 

....................... . 
En donde para Le Corbusier una columna es funcional 
cuando sostiene una carga de la construcción, siendo 
sus dimensiones apropiadas a la resistencia del material 
que se emplea; pero si la columna se vuelve 
ornamental, entonces no corresponde a la doctrina 
funcionalista. Esto conlleva a un sistema donde los 
elementos de la estructura ofrecen ventajas empleando 
los sistemas constructivos apropiados; con eso, se está 
seguro de que en la Villa Savoye, la distribución y 
disposición de los espacios sea realmente útil y 
eficiente. 

. . 
• • . 

NA.•tcva ................. , .. que 
1111*& 1laMd\dlfpmelll1llllar, can• el 1l1l1ma 
domil6 • oonoebldo OClllO "' allt1ina da llNlUa da 
•JHfllD .... llllla9 ........... da lal ...... 
delapllntadellom.oant1••pemehllMnllJlll 
~di dlaHllD6n lnlarlDr y ........ 
......... di • Vllllll• en la fldl8da Et*> 
l'IGDllOOl •la .......... Le Corbuallr la rallDl6n que 
................ ._.1a1Dyel.,....._, 
bnado a 8118 •an oomo 11 lpo, pn aplcne a 
.... ......... nuoB.faork)e. 

Por lo que, se puede decir que la oonstructibilidad pa-a Le Corbusier es la colurma vertebral de su 
expresión, ya que, a pa1ir de la estructura se plaitea la planta libre o viceversa; así, la solución de la 
Villa Savoye es produclD del deseo de unir un rigor estructural con la Hbertad espacial; y para obtener 
un mayor efecto de ello, se eleva la plaita principal. 

Por otro lado, al cancapm de está1ds reaponde a mollvoa de álcada, preclelón, orden y beleza; y pn Le 
Corbusier la mqultBcUa áía sag(a1 al _._ como objak> de lógica, de atMsis y de esldo; asi, al 
concapm de blcionalsmo asociado a la expreá6n de la cor1*ucción, los malarlales y 8Í8t8lnaB eslrudll'ales, 
nwca qm.- éek>8 deben• uMzmtcJS psa rnsifaat8' honradananle au fin astrucUa 
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CONCLUSlrn~ ES 

P ara iniciar con este apartado, consideraremos, algunos aspectos relevantes que se 

deducen como resultado de esta propuesta de investigación: 

En primer lugar, podemos deducir que a raíz de la hipótesis de trabajo y de su 
aplicación a la lectura de la Villa Savoye observélTlos que la expresión arquitectónica es 
un proceso continuo y cambiante a la vez; esto es, que tiene momentos de 
retroalimentación, de fragmentación y de una nueva estructuración. En este sentido, 
podemos señalar que, un a-quitecto, cualquiera que sea, cambia sus propios esquemas 
ideológicos y lingüísticos preconcebidos (ya que, éstos no pueden ser fijos ni 
permanentes) y los modifica para evolucionar o revolucionar su propia expresión; con 
esto, se apunta a que un arquitecto que siempre mantiene una misma expresión en toda 
su obra, podría correr el riesgo de estanCérla y matizarla de monotonía y repetitividad. 
Por ello, del estudio dado en la naturaleza de la expresión, se deduce que, en las 
relaciones entre pensamiento y lenguaje en su función indisduble, cabe la posibilidad de 
permitir la transformación de la capacidad expresiva del arquitecto y en consecuencia, la 
realidad de su hacer proyectual. Así, esta naturaleza muestra la operación del 
pensamiento del arquitecto a través de un lengu~e y con esto puede adquirir una acción 
reflexiva y efectiva sobre su misma expresión. 

Por otro lado, esta misma estructura de la expresión puede llevarnos a enfrentar 
diversos esquemas expresivos con influjos culturales y sociales diversos; y por ello, se 
convierte en un reto llegar a establecer con esto, un instrumento que nos lleve a estudiar 
las diversas expresiones que han surgido en diferentes épocas, asimismo, reflejar al 
medio social y cultural que las detona. 

Y en otro sentido, se concluye este trabajo paque se ha visto que a su término se abre 
un abanico de posibilidades y aplicaciones del mismo en otros campos; en este sentido, 
se deja ver que esta propuesta de investigación puede funcionar como un instrumento 
que sirva para: 

• Aplicarse al campo de la Historia de la él'quitectura; con el fin de replantear el 
sentido de ésta y mostrar una interpretación en base a las expresiones dadas en 
un marco espacio-temporal determinado. Con esto, podremos sugerir una 
interpretación de la historia que no sólo · muestra una reducción sintética de 
casos, sino que, podemos hacer historia desde otro nivel, es decir, ir más allá e 
incidir en los procesos expresivos que motivan una forma determinada, que es 
transformada al paso del tiempo. Con ello, se acentúa que tanto la expresión 
arquitectónica, como la historia de la arquitectura, no permanecen inmutables, 
sino que, son productos de transformación y redefinición; por ello, si miramos a la 
expresión como un proceso cambiante del mismo arquitecto, podríamos anticipar 
que el hacer la historia se vería empapado de una riqueza expresiva 
probablemente ilimitada y más aún, ésta podría mirar hacia las expresiones que 
no han sido tan vistas o explicadas partiendo desde un sentido cultural . 

Por otro lado, se ha considerado que al desarrollar esta comprensión del tema de 
la expresión arquitectónica como un instrumento, se ha estudiado su crigen, su 
operación, su desarrollo y conformación; aún así, quedaría pendiente o latente 
estudiar su evdución, que de alguna manera, puede ser media en un curso 
histórico. Asimismo, aunada a esta condición histórica, viene por un lado, el 
estudio de la historicidad del material proyectual; y por otro, el estudio de la 
historicidad de la obra arquitectónica y de su proceso de elaboración. 



CONCLUSIONES 

• En otro sentido, este trabajo puede apliCél"se o actuar oomo instrumento en el 
campo de la crítica arquitectónica, donde pueda desél'rdlarse la crítica de una 
expresión en base a la oomprensión adquirida del tema, y relacionarla con una 
indagación y cuestionamiento sobre el sentido de identidad aquitectónica dada 
en una cultura; asimismo, la crítica de expresiones puede llevél'nos a diferenciar 
las formas él'quitectónicas en el medio social pél'ticular donde se ubican y a partir 
de ello, surgir combinaciones expresivas donde se mezclen esquemas 
ideológicos y lingüísticos como productos de influjos culturales distintos. Este 
criticismo, puede tomél'se como una tendencia que investiga a la misma 
arquitectura haciendo posible el oonocimiento de sus fundamentos y contribuir al 
conocimiento interno tanto del proceso de elaboración del objeto arquitectónioo 
como de toda su condición expresiva. 

• y en otro sentido, este estudio de la expresión se vincula al campo del disefto 
él'quitectónioo bajo una condición teórica que nos lleva a reflexionar acerca del 
hacer, con el fin de valorar lo que el objeto ofrece como resultado y conocer no 

·sólo sus características físicas; sino también, nos lleva a indagar sobre los 
materiales con los que se trabaja en el diseño; un poco para contestar 
cuestiones sobre el mismo material de trabajo que la explica y la gesta. Por lo 
que, resulta interesante seguir cuestionándonos sobre la materia con la que se 
trab~a cuando proyectamos; y de esta manera, este instrumento de trabajo abre 
la puerta a seguir definiendo a dichos materiales o contenidos que organizan a la 
forma del objeto. 

• Asimismo, puede aplicarse este instrumento b~o una condición de enseñanza 
que nos indica la manera en cómo procede el diseñador para construir su 
expresión, derivando de ello, la historicidad del material proyectual; en este caso, 
el surgimiento de la expresión arquitectónica, puede verse como una materia de 
estudio del diseño que incite al alumno a que analice las diversas construcciones 
expresivas y a que llegue a oonstruir e identificar la propia, en un encuentro oon 
el material él'quitectónico; aunque esto implique aprender a proyectar, 
desproyectando. 

• Y por último, puede señalarse su vínculo o aplicación al campo de la percepción 
de la arquitectura, interpretándose como un instrumento de lectura, donde 
podremos leer a la forma del objeto y sus contenidos; con una postura abierta de 
asimilar otros elementos que nos lleven a interpretar la lógica del objeto en 
conjunto con una experiencia sensible del sujeto; en este caso, el sujeto en su 
acción interpreta no sólo la función del objeto, sino toda su condición expresiva. 

Con todo ello, estas lineas señalan el término de este trabajo para abrir otro momento; 
que apunta hacia el campo de actuación de la expresión. 



= 

GLOSARIO 

A 

AMBIENTE. Circunstancia o conjunto de circunstancias en que están inmersas las 
personas; es un conjunto de elementos que caracterizan a un lugar, en este caso, la 
suma de ambientes sucede estratificadamente en un espacio arquitectónico. 

AMBIENTABILIDAD. Esta responde a lo que se descubre en el espacio: pautas, 
sucesiones, alteraciones o choques; y todo ello, constituye una porción concreta del 
ritmo que se da en la trayectoria del recorrido; asimismo, ésta surge en el conjunto de 
relaciones dadas entre el mundo construido y el ser humano. Por ello, las condiciones 
físicas de un espacio provocan una influencia o efecto en el habitador al captarse; en 
este caso, el ambiente está coaligado a una serie de características lingüísticas y se 
implican los efectos psicológicos de éstos, de manera que, ésta se basa en efectos 
perceptivos provocados por el juego lingüístico que conforma a cada ambiente. En 
este sentido, se determinan también los vínculos, la legibilidad, la permeabilidad y el 
uso que contiene cada evento arquitectónico. 

e 
CARÁCTER Este término se aplica a la arquitectura como un rasgo físico común a un 
conjunto de elementos lingüísticos; en este sentido, estos elementos representan el 
carácter del edificio. El carácter en sí, no es la forma, sino que, es un efecto que 
trastorna a la emoción plástica, éste ejerce su efecto o influencia en el programa 
ouando se conoce y en la interpretación que se tiene del objeto al experimentarlo; 
entonces, se llega a una corre$pondencia entre la emoción sentida y el programa 
estudiado. Sin embargo, si dejamos a un lado esta disgreción, miramos una pauta que 
nos da la oportunidad de tratar el terna de la expresión, no como el carácter que 
adquiere el objeto, sino, como la manifestación de sus condiciones reales. Al carácter 
se le tomaba corno un valor estético que representa una cualidad de orden psicológico 
en el contemplador de la obra, quien debía estar antes informado sobre la disposición 
particular de ella, o bien, que tuviera conocimiento del programa; en este caso, el 
carácter ligado a un efecto plástico y a la belleza de las composiciones exteriores, 
comprobaba el destino de la obra, ofreciendo una fachada que proyectaba este fin o 
función. En este sentido, Vi/lagrán afirma que: "El carácter es la conformidad de una 
obra con su programa particular, que es la adecuación a su destino y que cuando esta 
adecuación es perfecta, constituye una modalidad formal que caracteriza en su tiempo 
y lugar geográfico a cierto género arquitectónico' . (Villa<Jrán García José, "TEORÍA DE 
LA ARQUITECTURA", M8<1CO, UNAM. 1988. Pp.346). 

Por otro lado, Zevi. señala que: "Todos están de acuerdo sobre la exigencia expresiva 
de la arquitectura, pero las dificultades surgen cuando se pregunta ¿qué es lo que 
debe expresar la arquitectura? .. . si se trata del sentimiento, de la personalidad del 
artista o si se trata de una expresión psicológica; en este sentido, el carácter de 
nobleza, de utilidad, de refinamiento o de opresión se encuentran en la arquitectura de 
la misma forma que en las expresiones humanas. (levi Bruno, "SABER VER LA 
ARQUITECTURA". Buenos Aires, Arg. Ed. Poseidón, 1951. Pp.113). En este sentido, 
Ze'Viexplica que es cuestión de familiarizarse con los lengu~es y las fisonomías de los 
edificios, es cuestión de leer 'una expresión estática" entendida como su 
temperamento y su 'carácter dinámico' entendido como su estado de ánimo. El 
carácter entonces, pa un lado, se toma como finalidad y se puede en el objeto 
caracterizar una función, en donde, se ve el destino del edificio o carácter utilitario en 
virtud de un objetivo. Éste era captado por la forma exterior del objeto y se comparaba 



GLOSARIO 

el carácter con el resultado exterior de una composición y con el principio que regia su 
propia configuración. Por otro lado, el carácter es interpretado como una manifestación 
que habla de una analogía con el carácter humano, esto es una sensación o sentimiento, 
como si el edificio manifestara también la personalidad del autor de la obra. 

CARACTERIZAR. Es distinguir un rasgo, es analizar los elementos que hay que tener 
en cuenta para estudiar un objeto determinado con el fin de definirlo. 

COOIGO. Es un elemento lingüístico que contiene a un significante o símbolo, a un 
significado o concepto, a una intención y a las reglas que implican un determinado orden. 
Este conjunto de caracteres que expresan una información conllevan la posibilidad de 
manifestar ideas; en este sentido, el código lingüístico sirve para identificar a un objeto 
arquitectónico mediante una lectura óptica, con ello, el material lingüístico en un objeto 
arquitectónico se manifiesta por medio del código. 

COMPOSITIVIDAD. Se puede definir como la coordinación de los elementos lingüísticos 
y formales con el fin de obtener un efecto estético preestablecido. En este caso, lo 
compositivo conquista un sentido más amplio y tiene la tarea de lograr la armonía y la 
combinación idónea para producir un efecto de totalidad y obtener una riqueza expresiva; 
asimismo, para lograr esto, interviene un "kíd" de elementos que se combinan, se funden 
y amalgaman para dar vida a las diversas expresiones; aquí, se organiza un conjunto de 
principios compositivos como la unidad, la jerarquía, el contraste, el ritmo, la simetría, el 
equilibrio, la proporción, la relación tonal y las texturas, por mencionar algunos. 

CONCEPTO. Se define como la representación intelectual y abstracta; en este caso, los 
conceptos se jerarquizan entre sí para formar estructuras conceptuales ordenadas. Esto 
señala que, el concepto es una síntesis de ideas que se manifiestan al conceptuw. 

CONFIGURACION. Esta se refiere a la disposición de las partes en un cuerpo u objeto, 
con especial referencia a la forma resultante; es cualquier todo organizado en donde 
cada miembro influye sobre los otros y es a su vez infltido por ellos, de modo que, la 
totalidad contiene más que una mera suma de lo que en el análisis se llama: partes y sus 
relaciones. Este término es sinónimo de sistema, del todo orgánico, de la forma y su 
estructura. 

CONSTRUCTIBILIDAD. En esta se articula el mundo físico de los objetos y se 
materializa la forma. Ésta se distingue como continente de las actividades humanas, 
como modificadora del clima, como símbolo cultural y como consumidora de recursos. En 
ella, los atributos característicos del material y de los procesos constructivos están 
relacionados con su estructura física; asimismo, con el sentido de orden y equilibrio 
dados en condiciones culturales. Por otro lado, dentro de ésta, se contemplan una serie 
de elementos, materiales y procesos que llevan a cabo la composición geométrica del 
objeto, haciendo referencia a una tecnología dada. 

CONTENIDO. Se refiere al conjunto de cosas dichas, terna o argumento, o bien, al ser 
de la expresión, concepto o contenido; éste se manifiesta en la expresión, la hace patente 
y funciona para ella como la sustancia que le da existencia. 

CONTEXTO. Este significa tejer, entretejer y entrelazar; en este sentido, los hilos tejidos 
y entrelazados forman una textura o contextura. El contexto entonces, de una obra, de un 
ser o de un objeto, entreteje todos los aspectos que lo detonan o motivan, ya sean 
físicos, históricos, ideológicos, sociales, económicos, políticos o culturales. 
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CONTEXTUALIDAD. Ésta se refiere al lugar donde se funda la arquitectura con el m 
entorno físico inmediato; en este sentido, el objeto arquitectónico entra en una relación 
dialéctica con el entorno y se conecta directa o indirectamente a él para establecer un 
tipo de relación, vínculo o entrelazamiento; de esta manera, la contextualidad ocurre 
cuando el edificio entra en relación con el conjunto de elementos que condicionan de 
algún modo su ubicacioo, su posicioo y su composición lingüística. Por ello, no se trata 
solamente de la simple comprensión del medio, sino, del análisis de las relaciones del 
medio físico en el marco de su cultura; es una relación de percepción, de conocimiento 
y de modificación del sitio. 

CULTURA. La noción de «cultura>> se entiende como cultivo de capacidades 
humanas y como el resultado de estas capacidades. Por un lado, fos sofistas señalan 
que la cultura es un desarrollo de la naturaleza; sin embargo, se ha abierto paso 
recientemente a la idea de que si la cultura consiste, entre otras cosas, en poseer algún 
lenguaje para la comunicación, en usar instrumentos y organizarse socialmente; 
entonces, también incorpora valores. Asimismo, en los objetos se manifiestan 
condiciones culturales cuyas cél'acterísticas se hacen paticulares y propias a dicha 
cultura. Otras veces, se trata de mitos, creencias, leyendas, ideas o ideologías, códigos 
morales y costumbres; en cualquier caso, se adscriben a los cbjetos condicionantes que 
son consideradas como culturales. Por otro lado, la cultura según Scfierer, es la 
humanización, es el proceso que nos hace ser hombres, pcr ello, la cultura constituye 
un sistema de la sociedad, en la cual se ligan los factores políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos, artísticos y de derecho; en este sentido, la cultura no resulta 
autónoma, sino que, está integrada con todos estos factores, esto es lo que abarca; por 
lo tanto, si se refina la noción de cultura como la capacidad· del hombre de adaptél'se a 
su entcrno, y a partir de ello, manifestarse en todos los sentidos, podemos concluir que 
ésta se encuentra en el hombre y· en todas las expresiones que produce, ya sean 
artísticas, históricas, plásticas, tecnológicas, científicas y humanísticas. 

D 

DIAL~CTICA. Es un medio para preparar el conocimiento de las ideas, es la ciencia de 
las ideas; Según Sócrates •no debían implantarse desde fuera, sino, desarrollarse 
lógicamente dentro de la conciencia del discípulo interrogado, debian crecer en el 
espíritu activo del interlocutor, hasta que fuesen suficientemente claras para expresarse 
y estuviesen suficientemente desarrolladas para salir a la luz" (Menéndez SélTlará 
Adolfo "INICIACIÓN EN LA FILOSOFÍA", por Problema y en Forma Histórica. México, 
Ed Porrúa, 1943. Pp.64). En este caso, cuando se manifiestan las ideas expresan un 
pensamiento sobre el objeto y forman conceptos para construir el discurso pronunciado. 

En otra postura, la dialéctica que <Plátón describe, puede avanzar en forma ascendente 
· o descendente; la primera consiste en aislar a la idea general de las cosas sensibles 
hallando sus principios y razones suficientes para sintetizarse en la idea recta-a; esta es 
la idea de las ideas. Y en la dialéctica descendiente, se divide a la idea general en sus 
especies y géneros verificados en un análisis a priori; pcr ello, lo que hace posible a la 
dialéctica y por consiguiente al pensamiento, es que, las ideas pueden penetrarse, 
combinarse y modificarse. (Menéndez Samará Adolfo Op, Cit. Pp.67-68). Asimismo, 
para <Pfatón la dialéctica significa el conocimiento de la idea (su recuerdo) y el 
esclarecimiento discursivo de ésta, está interrogando y respondiendo, afirmando y 
negando; como si conversara la razón consigo misma hasta encontrar las notas 
fundamentales. Por otro lado, para )lristóteks, la esencia (la idea) que se halla en los 
conceptos abstractos es la causa o la base real de lo que aparece en la experiencia 
como propiedad y relación de lo experimentado; lo intangible está contenido en lo 
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tangible. Posteriormente 'l(pnt, funda su estudio en las formas lógicas (concepto, juicio, 
raciocinio) de la lógica formal. Aquí, la dialéctica se considera corno evolución inmanente 
de los conceptos. Y en otro sentido, para Jfegef el espíritu puro es la idea, para él todo 
concepto aislado es incompleto, imperfecto; ya que, no expresa la verdad más que en 
partes, de aquí, que cada concepto conlleve a otro para llegar a complementarse, corno 
él mismo señala: "Del primer momento dialéctico o concepto inicial, se va ascendiendo 
poco a poco hasta el concepto más abstracto, que es el ser puro o idea absoluta que 
comprende todo". (Menéndez SéMTlará Adolfo Op, Cit. Pp. 75.). Asimismo, para Sócrates el 
verdadero conocimiento es el de los conceptos, que son pensados, que constituyen el 
mundo interno de las ideas; éstas se piensan y son contempladas por la inteligencia; en 
ello, se dice que las voces idea y Etooo vienen de la raíz griega id, que significa ver. 

E 

ESPACIALIDAD. Ésta se relaciona con el propio cuerpo y su motricidad; asimismo, se 
articula con el espacio objetivo donde llevarnos a cabo nuestras acciones; en este caso, 
se habla de un campo específico de actuación del hombre con lo dado en un intervalo de 
tiempo-espacio. En ésta, se da el anclaje del cuerpo activo en un espacio y requiere del 
vacío y de los límites que percibimos en la secuencia de experiencias que se desarrollan 
en el espacio objetivo. Por ello, la espacialidad corpórea y el espacio objetivo faman un 
sistema práctico, donde es evidente que se comprende o se lee el espacio habitado. En 
este sentido, la espacialidad se define como la vivencia del espacio objetivo por el 
hombre y está dada en la esfera de la apropiación individual o personal de un sitio. 

ESQUEMATIZACION. B lenguaje, en este caso se expresa de manera gráfica, en una 
sucesión de imágenes; en este proceso el diseñador vincula su pensamiento o ideas del 
diseño con la adquisición de un lenguaje y se elabora todo un sistema de esquemas que 
prefiguran las relaciones de los elementos lingüísticos y estructuran el panorama general 
en el que se va confamando el objeto arquitectónico. En este caso, el esquema se 
convierte en una especie de concepto práctico, es un soporte que sirve para aclarar lo 
que son los objetos; éstos comportan una variedad de puestas en relación, preludios de 
las relaciones que han de desarrollarse en el plano de la representación; aquí, en el 
esquema gráfico se trabaja la imagen del objeto permanentemente, se va modificando y 
transformando hasta su concreción; y en cuanto a su "representación conceptual" se dice 
que aparece al mismo tiempo. 

ESTILO. Manera de hacer una cosa por lo que respecta a las cualidades esenciales y 
permanentes del lenguaje, según lo característico del modo de formar, combinar y 
enlazar los elementos que expresan un lenguaje. Carácter especial y sello personal; 
carácter propio que da a sus obras el artista. Fórmula y forma de proceder, orden y 
método de actuar, modo de expresión característico. El estilo se acomoda al contenido 
con el que está hecha o conformada la obra de arte; éste habla del modo en que está 
hecha la obra en su aspecto formal; asimismo, el estilo es la fama del objeto que 
depende del modo y del orden en que se reproduce un vocabulario. 

EXPRESAR. Se refiere a manifestar ideas por medio del lenguaje, por medio de gestos, 
actitudes o realizaciones artísticas. Este término se utiliza también para señalél' la acción 
de representar o simbolizar un contenido para explicarse o hacerse comprender. 

EXPRESION. Se suele usar este término para designar una serie de signos de cualquier 
clase de un lenguaje; es frecuente en la semiótica y en la lógica llamél' expresión a 
cualquier secuencia de signos en orden lineal. Para Jf ussetf, hay que distinguir entre 
expresión y signo, los signos no expresan nada a menos que además de una función 
indicativa, tengan una función significativa, entonces, los signos significan; son 



GLOSARIO 

expresiones. (Investigaciones lógicas. Trad. Esp. //. P.31). En este sentido, la relación 
entre expresión y significación es una relación de idealidad; la expresión debe ser 
entendida en especie, no es solamente el acto físico, sino que, tiene una realidad ideal 
(Ideológico-lingüística). Asimismo, la expresión se ha visto de manera variada en la 
manera en que se relaciona con el contenido; esta expresión ha sido varias veces 
identificada con la forma. Y en otro sentido, el significado de la expresión se ha 
relacionado a veces con el problema de la expresión de las emociones; esto marca dos 
posturas ante la interpretación del término: una que la identifica con los contenidos que 
representa y otra que la relaciona con una emoción ante una obra de arte. 

EXPRESION ARQUITECTONICA. A la expresión, se le ligaba con el carácter, que era 
considerado como un valor estético, o bien, se consideraba como la representación de 
una cualidad de orden psicdógico en el contemplador de la obra; en ello, se desentraña 
un tanto el significado del carácter puesto por la interpretación dada ante una sensación 
o ante el elemento rector de la composición del .objeto. El carácter se valora en este 
caso, por la forma visual, como apariencia de la forma ligada a la función; sin embargo, 
para comprender mejor lo que se manifiesta en la expresión, o a lo que el carácter de 
una obra manifiesta, nos detenemos a cuestionar este sentido de carácter o expresión, 
como resultado de una apa"iencia cuyo procedimiento y contenido nos puede resultar 
desconocido; en este sentido, la expresión arquitectónica, se torna como una 
manifestación de razonamientos y elecciones procedentes de una reflexión ante el 
diseño, o bien, como un encuentro con el material arquitectónico. 

La expresión, en este caso, es el efecto de manifestar, declarar o revelar por medio de 
los rasgos o fisonomía del objeto cierto contenido. Ésta presenta entonces un contenido 
significativo, implica un inicio y un estado final, es decir, que no se limita o depende 
solamente de lo que expresa, sino que, de alguna manera lo perfecciona continuamente; 
en este sentido, los cél"acteres expresivos de la obra se dan en el manejo de los 
contenidos manifestados. Ésta se entiende como la derivación de una construcción 
mental que revela un proceso expresivo, esta manifestación implica a un contenido que 
está dado en la estructura formal de la obra; de manera que, la expresión del objeto se 
halla en su lectura, haciendo perceptibles sus cualidades. Así, dichos contenidos se 
presentan como proyecciones de la estructura del objeto y de su configuración, de tal 
suerte que, éstos actúan en la expresión, en su naturaleza, en su forma, en su modo y 
en su orden. Pa- lo que, el sentido de la expresión en la producción arquitectónica es 
ciertamente peculiar, sin embargo, no es un problema de la lingüística en general, sino 
un problema de contenidos; por ello, la expresión a-quitectónica resulta de una 
proyección de la estructura del objeto y de todo aquello que lo articula y le da sentido. 

EXPRESIVIDAD. Se refiere a la cualidad de ser expresivo, de esa capacidad de 
manifestar algo; ya sean, sentimientos o ideas, asimismo, implica la intensidad con el 
que se expresa. En ello, interviene el grado de las características que un objeto 
presenta; así, se dice que su expresividad depende también del color, del tamaño o de la 
escala y de todos los rasgos que resaltan sus cualidades arquitectónicas. 

F 

FORMA. En un sentido filosófico y metafísico se fajó la noción de la fama corno la 
figura interna captable sólo por la mente. En este sentido, .. iristótefes introduce la noción 
de forma etooa a veces, µoP4111e; y señala que, la forma es entendida a veces corno la 
causa formal, a diferencia de la causa material; esta contraposición entre los dos tipos 
de causa es paralela = forma y materia. La materia es aquello con lo cual se hace algo y 
la forma es aquello que determina la materia para ser algo. Así, en una silla de metal, el 
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metal es la materia con la cuál está hecha la silla y el modelo de esta materia, es su 
forma. Desde este punto de vista, la relación entre materia y forma se aplica a la realidad 
estética. 

En este caso, la relación materia-forma nos permite entender cómo están compuestas 
las cosas; por lo que, el término "forma• es relativo al término "materia" y en esto se 
entiende a cualquier entidad. Este par materia-forma concibe a la materia como lo 
indeterminado y a la forma como lo determinado; materia y forma serían entonces, 
equivalentes al no ser y al ser, a lo esencialmente tangible e intangible. Así para Jfegef, 
Jfeiáe09ery Cassim'este par es equivalente a contenido y forma; y en un sentido estético, 
el contenido es lo que se hace, o lo que se presenta dentro de una forma. En esta 
paridad se discute cuál es la relación entre forma y contenido, surgiendo así dos 
posturas: a) La que señala que la forma es separable del contenido en el sentido de que 
puede describirse y juzgarse independientemente a este. b) Y la segunda, que señala 
que la forma y el contenido son inseparables. En la primera postura, el contenido se 
separa de la forma no porque éste no exista, sino, porque difiere en su significado; esto 
es, al contenido se le puede atribuir un significado simbólico, metafórico o diferente a lo 
que el mismo contenido representa. Y en la segunda postura, por contenido se entiende 
a los significados y se pone de relieve que no se puede hablar significativamente de 
forma sin contenido, ni de contenido sin forma, de modo que ambas se hallan fundidas en 
la obra. 

FORMA DE LA EXPRESION ARQUITECTONICA. El término forma, según !N"tcofa, tiene 
varias acepciones; para Jlristótefes la forma reclama a la materia y reconoce que es la 
causa o razón de ser de la cosa, lo que ésta contiene. Para Jfegef, la forma es la manera 
de manifestarse y organizarse de la materia o sustancia. (Abbagnano Nícola. ªDiccionario 
de Filosofía", México, B. Aíres. Ed. Fondo de Cultura Económica, 1961. Pp.567-568). La 
forma en sí no es una apariencia, sino que, ésta se refiere a la manera de una 
organización determinada que inscribe una relación con el contenido. La forma entonces, 
entendida como agrupación y organización de contenidos, compone el núcleo sustancial 
de la expresión. 

Estudiar entonces, el tema de la expresión arquitectónica, es en el fondo estudiar al 
contenido donde se enclava una variación de elementos que producen una entidad 
expresiva estructurada como un todo. Aquí, la forma y el contenido constituyen una 
unidad dialéctica y se influyen recíprocamente, de esta manera, la forma corresponde al 
contenido dado; esto es que, la forma exterior es la expresión inmediata, directamente 
observable de la interior, con ello, se da una descripción completa del carácter interno
externo del objeto. La forma de la expresión no es una forma aparente, sino que, en ella 
la materia opera, actúa y se confecciona, ésta es el acabado útil y en ella, el sistema de 
materias o contenido representa el medio con el que trabaja el arquitecto, en este caso, 
estos contenidos constituyen el pliego de condiciones de diseño de las cuales partir y de 
esta manera, surge una serie de materias ligadas a la expresión del objeto. 

FUNCIONALISMO. Este destaca ante todo la función que algo (un edificio, una 
composición o esquema conceptual) ha de desempeñar y se procede entonces, a la 
construcción, donde, se dota de una estructura apta al objeto para que desempeñe dicha 
función. En este sentido, la noción funcionalista pone de relieve el sentido útil y el fin 
práctico de un objeto; y si tenemos la imagen del objeto, se dice que, éste comunica su 
función; aquí, se da un uso y este uso · es el que constituye posteriormente el 
cumplimiento de una función; en este caso, lo que permite al hombre entender el uso de 
la arquitectura, pasar, entrar, subir, bajar y detenerse son los significados e 
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interpretaciones conectados a la funcionalidad de la obra. En este mismo sentido, m 
podremos decir que el objeto en sí, está predispuesto a determinado uso y por medio de 
su configuración lingüística comunica su función; siempre y cuando, exista una 
convención social y cultural que lo entienda. Esta concepción funcionalista se dice que 
ha existido desde el racionalismo de los griegos en su visión práctica del arte que 
conjuga lo bello con lo útil; en este sentido, Sócmtes y CJ>fatón mencionan que la belleza 
emana de una obra hermosa y útil que se concibe desde la razón; por otro lado, 
Jlristótefes ve en la arquitectura un arte práctico que imita a los principios de la 
naturaleza como su orden, armonía, eficiencia y variación. 

Asimismo, 'J/itnrvio considera a la arquitectura desde el punto de vista de la durabilidad, 
conveniencia y belleza y compara la proporción y la simetría de un templo con la del 
cuerpo humano donde hay una correspondencia entre sus miembros; e interpreta a las 
construcciones con fines utilitarios. Posteriormente Quintifiano, profesor romano de los 
jóvenes del imperio, mencionaba que la belleza residía en las normas del uso y no era 
posible separarla de la utilidad, de manera que, su insistencia por un tipo de teoría 
funcionalista sobrevive como una tradición remana. 

Así, el funcionalismo posterior de 'J/iollet-Le-©uc rescata en el gótioo el estudio de sus 
formas, impulsando la innovación de materiales y comprendiendo la base estructural de 
la arquitectura del medioevo; donde, menciona que la prueba de fuego de la belleza de 
la arquitectura era la adecuación del proyecto a la finalidad perseguida, asegurando la 
adecuación de las formas a la función. Asimismo <J(Jls~ concibe y defiende una 
arquitectura funcional aceptando el mismo principio de la forma sigue a la función, donde 
había una clara relación del arte con el uso, simplicidad, utilidad, proporción y ornamento 
(que sólo desempeña una función especial) no como disfraz o máscara. 

Posteriormente <Elfwuartf Lacy (jar6ett en 1850 reconoce, influenciado por ~{in, que 
la belleza técnica o mecánica se combina con una analogía orgánica; asimismo, señala 
que la expresión del propósito en arquitectura proviene de los rasgos de un edificio y su 
apariencia total surge del fin o propósito. Por ello, la noción de funcionalismo acentúa 
que un edificio es placentero siempre y cuando cumpla adecuadamente en forma 
eficiente y económica con los requisitos utilitarios del programa. Esta noción viene de la 
mano de la funcionalización, teoría reducida a un sistema de índole lógico-matemático. 

El funcionalismo, así, como postura arquitectónica implica su transformación en un mero 
instruménto de carácter práctico y tecnológico y coincide con la instauración del 
racionalismo positivista. Éste como sistema deriva su significado en la lógica formal o 
sintáctica; por lo que, en la teoría funcionalista hay un sinónimo de racionalidad absoluta 
sujeta a una intencionalidad tecnológica; asimismo, ésta obedece a una matematización 
de la teoría que coincide con la iniciación del positivismo en el pensamiento científico 
que trae consigo las implicaciones del número empleado como herramienta técnica y 
como figura de los sistemas proporcionales para propiciar el uso de modelos 
geométricos. 

H 

HABITABILIDAD. Ésta no sólo se refiere a la función que se lleva a cabo en el objeto o 
su utilidad, sino que, se refiere también a la posesión, apropiación del objeto y a su uso 
respecto a los mecanismos de la vida cotidiana. En ésta se inscribe también el 
permanecer y el habitar; en este sentido, la acción de habitar significa alojar, residir, 
morar, estar y ocupar un lugar en un tiempo determinado; aquí, no sólo es entendido 
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como una acción o función, sino que está anclado a nuestro ser, a los "modus operandí" 
de cada ser huméllo. Cuando se habla de habitabilidad se implica a la experiencia y 
contacto que tiene el hombre con el objeto arquitectónico, de otra manera ésta no podría 
generarse; asimismo es interpretada como la síntesis de contenidos que son sumados en 
un objeto como atributos de su conformación; podríamos así, proponer que el principal 
contenido de la forma es éste, su habitabilidad. 

Así, podemos hablar de ésta como la unión del usuario con su hábitat implicando en ello 
la caracterización de su modo de vida, de esta manera, la habitabilidad puede ser 
distinguida, manifestada y caracterizada por conformaciones espaciales (hábitat) que 
asooiamos con un repertorio de actividades (uso o acción de habitar) manifestadas 
culturalmente. En síntesis, la habitabilidad puede vincularse a las condiciones materiales 
y espaciales de un lugar, al entorno, a la vida cotidiana, a las condiciones de vida y a las 
características idóneas de un espacio que permiten a un ser vivo morar. Por ello, ésta 
reúne un conjunto de condiciones físicas y no físicas que permiten la permanencia; 
asimismo, es un atributo que se le da al objeto al vivirlo; y en ésta se generan escenarios 
de uso, donde, se alude a las actividades. 

HIPÓTESIS. Establere CBunge, que ésta ha de ser puesta a prueba y se refiere a objetos 
ideales (números, funciones, figuras, fórmulas lógicas, suposiciones filosóficas), Bunge 
Mario, "LA CIENCIA, SU MÉTODO Y SU FILOSOFÍA", México, Ed. ECISA, 1990. Pp.47. 
Asimismo, su verificación consistirá en la prueba de su coherencia o incoherencia, donde, 
el esquema hipotético, con enunciados, postulados o definiciones, se adopta y se le 
atribuye un sentido de conjetura o suposición. En este caso, la razón para llamarlo así, es 
porque éste implica una primera aproximación, la etimología de la palabra «hipótesis>> 
es o significa un punto de partida, que ciertamente lo es una vez que se ha dado con ella. 

1 

IDEA. S91Jún Cl'fatón la idea es la esencia inteligíble de las cosas cuya existencia 
conooemos por medio de la dialéctica, es un propósito o intención que expresa un modo 
de pensar, una intención y creencia. La idea procede del griego ioea., que equivale 
etimológicamente a visión, referido al aspecto o figura que ofrece una cosa al verla; en 
este sentioo, las múltiples significaciones de idea da lugar a varios modos de 
considerarlas: a) Se entiende a la idea cuando se equipara con un concepto; b) Se 
entiende a la idea psicológicamente cuando se equipara con una cierta entidad mental; c) 
Se entiende la idea metafísicamente cuando se equipara con cierta realidad; en este 
sentido, Cl'fatón usó el término idea para designar la forma de una realidad, su imagen o 
perfil; por lo que, es frecuente en Cl'fatón ver que la visión de una cosa, si se indaga en su 
verdad, sea equivalente a la visión de la forma de la cosa bajo el aspecto de la idea, aquí, 
las ideas se ven como causas, como la realidad objetiva designada por el concepto, o las 
ideas como las cosas tales. 

Por otro lado, se ve a la idea según la representación simple de la cosa en la mente, la 
idea como representación mental de una cosa; por ello, se puede conocer racionalmente 
lo que las cosas son (aspecto metafísico y ontológico). En este sentido, Luc~, ~fey y 
Jfume; indican que la idea es la palabra que mejor sirve para indicar la función de 
representar cualquier cosa que sea el objeto del entendimiento, Idea = nooión. Por otro 
lado, para Jf eoe( la idea es la unidad del concepto y de la realidad del concepto; y para 
<&rosan, la idea es como la evaluación o abstracción de lo dacio; en este caso, el estudio 
y constitución de las ideas fue el objeto de análisis de una disciplina especial que surge a 
fines del siglo XVIII y comienzos del XIX: La ideología y se utiliza el término ªidea" cuando 
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se hacen de las ideas pensamientos que tienen, o han tenido los hombres en diversas 1111 
esferas. 

IDEOLOGIA. La ideología puede concebirse como una disciplina filosófica básica cuyo 
objeto es el análisis de las ideas, en el sentido dado por Contftllac. Por otro lado, ©estutt 
áe rtracy en 1796 crea la palabra e inicia la corriente de los llamados ideólogos, quienes 
se interesan por el análisis de las facultades y de los diversos tipos de "ideas'; la 
ideología para ©estutt es una ciencia fundamental cuyo objeto son los conocimientos. 
Asimismo, el vocablo ideología, para algunos pensadores Italianos como qalfuppi, y 

~ini, fue usado corno estudio de las ideas esenciales en el saber humano. 

Por otro lado, para %Jr.:t la ideología era sinónimo de ocultación, de una falsa 
conciencia y revelación de la realidad social, o enmascaramiento de algún sistema 
económico-social, donde, una dase social dominante enmascara u oculta sus 
verdaderos propósitos. Asimismo, 'l(¡zrt :M.annlieim, siguiendo el marxismo y las 
investigaciones de :M.a.t 'We6er, trata a la ideología como el reflejo de una situación 
social, pero, también la entiende corno el conjunto de ideas o doctrinas de una persona, 
de una colectividad y de una época determinada considerando como base el factor 
social. En resumen, la ideología es interpretada de diversas maneras, como idea 
engañosa o falsa conciencia, como apariencia falsa o como producto de una condición 
socio-cultural que determina una clase dominante; sin embargo, la ideología más que 
nada, mél"ca el pensamiento de una persona con un sello social, sin poder decir que sea 
verdadera, cierta o falsa; simplemente es la red de ideas que se entretejen en el 
pensamiento y se manifiestan para resaltar el carácter particular de un modo de pensar 
individual o colectivo. 

L 

LENGUAJE. Comenzando por los presocráticos, el lenguaje es equivalente a la 
estructura inteligible de la realidad, éste .se compone de partículas que no son nombres, 
preposiciones, conjunciones, sino, · de símbolos doode debe aceptarse el significado. El 
lenguaje es un instrumento capital para el pensamiento y algunos autores, estiman que 
el pensamiento y el lenguaje soo una misma cosa; en este sentido, el lenguaje se ve 
como un instrumento de comprensión y de acción, es el medio de comunicación humano 
que se basa en un sistema de signos constituidos por sonidos articulados, es el medio 
por el que nos comunicamos, es un sistema de signos, conjunto de símbolos, caracteres 
y reglas que permiten la comunicación. Éste anuncia, expresa y representa; por ello, 
para estudiar un lenguaje hay que comprender cómo funciona y entender no sólo su 
significado sino corno se usa. 

M 

MAPA CONCEPTUAL. Esa técnica fue desarrollada por el <Profesor Josepfi ©. Noval de 
la Universidad de Cornell en 1960. Su trabajo se basa en las ideas de ;4us6ef (1988), 
quien da importancia al aprendizaje significativo incluyendo la asimilación de nuevos 
conceptos mediante estructuras cognoscitivas; son una técnica de aprendizaje cuya 
función es ayudar a la comprensión de los conocimientos que el alumno tiene que 
aprender y a relaciont:rlos entre sí o con otros que ya posee. Los mapas conceptuales 
son herramientas útiles que ayudan al estudiante a aprender acerca de la estructura del 
conocimiento y los procesos de construcción del pensamiento; de esta manera, los 
mapas ayudan al estudiante a 'aprender sobre cómo aprender' y a exteriorizar lo que 
aprendió. En este sentido, los investigadores cercanos a J.©. Novaclmediante un 
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programa denominado aprender a aprender, pretenden liberar el potencial de aprendizaje 
de los seres humanos que permanecen sin desarrollar y de ahí, se inicia un movimiento 
en busca de estrategias pedagógicas que favorezcan la práctica educativa. Por otro lado, 
según Stem (1987,89) "el aprendizaje inteligente implica la construcción de esquemas, 
que son estructuras cognitivas o intelectuales que representan las relaciones entre 
conceptos y procesos" (Skemp, R. R. "Mathematics in the Primary School", London: 
Routledge., 1989. Pp.32-48-122). 

En este caso, la expresión "mapa conceptual" tiene una más amplia difusión en la 
literatura; según . Sk.!mp; corresponde a un tipo particular de esquema, donde, se 
representa a un orden parcial existente entre los conceptos necesarios y que influye en la 
planificérión de secuencias instruccionales. El mapa conceptual es una representación 
gráfica de la estructura de un texto y dicha representacioo debe incluir a las ideas 
principales y a las relaciones entre las ideas. Así, el concepto de mapa conceptual puede 
ser definido como el recurso esquemático que representa un conjunto de significados 
conceptuales incluidos en una estructura jerárquica de proposiciones y se fundamenta en 
los siguientes principios teóricos del aprendizaje significativo: 

• En la necesidad de conocer las ideas previas de los sujetos, aites de iniciar nuevos 
aprendizajes, es decir que, revela la estructura de significados con el propósito de 
establecer aprendizajes interrelacionados y no aislados o a-bitrarios. 

• En la medida que los significados de dos o más conceptos, aparecen relacionados de 
una nueva manera significativa, teniendo lugar una reconciliación entre ideas, que las 
integra. 

• En cada relación diferente, donde, los elementos pueden establecerse con otro 
sentido o significado. 

Los mapas conceptuales, entonces, tienen por objeto representar relaciones 
significativas entre conceptos en forma de proposiciones; en este caso, una proposición 
consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar una unidad 
semántica; asimismo, esta estrategia de los mapas conceptuales fue creada con la 
intención de orientar e impulsar un aprendizaje por medio de un material educativo. Estos 
se muestran como una excelente herramienta que facilita los procesos de abstracción y 
relación entre conceptos; asimismo, su realización conlleva a estrategias que permiten 
organizar la información de manera jerarquizada, en un diseño estructural de conceptos 
mediante la construcción de esquemas. 

En estos mapas se recopilan unidades de información y se utilizan como textos icónicos, 
asimismo, funcionan como marco perceptivo de toda una información. El mapa alude a 
una interioridad mental y consiste en un dispositivo que orienta nuestra navegación por el 
aprendizaje, éste se puede utilizar como un cúmulo de información acerca de los medios 
expresivos implicados en una obra, o bien, puede expresarse y sintetizél'se gráficamente 
el recorrido de un edificio y los elementos que lo integran. Por lo tanto, el mapa 
conceptual funciona como una herramienta que sintetiza y resume los datos que 
·percibimos de un entorno y dentro de éstos, las imágenes se van empalmando y 
configuraido en una sucesión hasta provocar un esquema total. 

MODO. Es la forma variable y determinada en que es algo, es la manera particular de 
hacer una cosa; y con ello, se insinúa que hay distintas maneras de manifestarse, de 
expresarse. En otro sentido, el modo implica al conjunto de medios en que una cosa es. 
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MODO DE LA EXPRESION ARQUITECTONICA. Por éste se entiende a la manera de 
realizarse, de manifestarse o llevarse a cabo el contenido, éste cobra sentido al atender 
a su medio comunicativo, modo en que •es• y 'como es·. Modalidad que le es propia y 
específica a la expresión y que confiere a todas sus configuraciones un carácter; en este 
caso, el lenguaje se vuelve el vehículo de recognición del contenido, esto es, que la 
representación del contenido sólo puede comprenderse y apreciarse completamente 
partiendo de su modo o bien, de su medio comunicativo; el lenguaje. Así, aunada a la 
forma, se viene el modo; esto es que, a la forma la vemos operando en su modo, en su 
medio lingüístico y es en esta modalidad de la expresión donde se selecciona el 
vocabulario arquitectónico, su ."medio comunicativo•. 

N 

NATURALEZA. )fristóteks da varias interpretaciones al término: En primera instancia, 
se refiere a la generación de lo que creoe, es el elemento primero de donde emerge lo 
que crece; en otro sentido, menciona que es el principio del primer movimiento 
inmanente en cada uno de los seres naturales en virtud de su propia índole; esto se 
refiere al elemento primario del que está hecho un objeto o del cual proviene; de 
cualquier forma, estas definiciones tienen algo en común: que la naturaleza apunta hacia 
la esencia que poseen los seres y los objetos en sí mismos; y en cuanto tales, contienen 
un principio que es su causa, su razón de ser; este principio es lo que hace que la cosa 
posea un ser o una existencia, es una ley que lo origina y por ello existe. Por lo tanto, 
podemos decir que la naturaleza se refiere al conjunto de caracteres que constituyen la 
esencia, el origen y el sentido de una cosa o un ser, e implica a un conjunto de leyes, 
principios o causas que determinan el funcionamiento de un organismo. 

NATURALEZA DE LA EXPRESION ARQUITECTONICA. Podernos decir que se refiere 
al origen o principio que la motiva; la naturaleza se distingue como el primer principio 
interno de todo lo que pertenece a la existencia de una cosa; es decir que, en todos los 
fenómenos radican los principios internos de todo lo que detona su existencia; en este 
sentido, la naturaleza de una cosa se reduce a sus estructuras elementales, por lo que, 
este término cobra un sentido de origen, axioma o principio interno. Aquí, la naturaleza 
se resume como el conjunto de elementos que sirven para constituir un mecanismo 
originario que fundamente las leyes prepositivas del fenómeno arquitectónico, es la 
fundcrnentación de un hecho que presume un conjunto de principios inscritos. 

Conocer el objeto entonces, implica una condición de comunicar su naturaleza, su 
conformación y el orden de los elementos o propiedades que lo conforman, esto señala 
una interpretación de la expresión arquitectónica que revelaría la naturaleza de su 
constitución, implicando toda su potencia expresiva que hace sobresalir su carácter 
lingüístico e ideológico. 

Por ello, la expresión se manifiesta como resultado de una construcción mental en una 
sucesión lógica de ideas transmitidas por medio de códigos lingüísticos; esta expresión, 
no es simple, ya que, cobra un carácter de orden lingüístico e ideológico. En este 
sentido, la ideología se condensa en el discurso del objeto como un conjunto de 
interpretaciones conceptuales, y estas connotaciones son vinculadas en la producción 
del objeto a través del lenguaje. Por otro lado, es el mismo lenguaje el que nos permite 
descubrir los principios que gobiernan la estructura y el uso de los códigos, en este caso, 
éste radica en la tentación de considerarlo como un espejo del pensamiento y 
valiéndonos de esto, podernos decir que, en la expresión arquitectónica las ideas se 
manifiestan con el lenguaje en una interconexión de códigos. 
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o 
OBJETO. Etimológicamente objectum significa léllzado contra, cosa existente fuera de 
nosotros mismos, cosa puesta delante de nosotros que tiene un carácter material, es todo 
lo que se ofrece a la vista y afecta a los sentidos. En este caso, el término objeto 
comprende: al carácter material del objeto, a una idea de permanencia y deseo; el objeto 
en sí, es ocasión del contacto humano; asimismo, es un producto de la mente humélla, 
éste es artificial e ingresa al universo social; tiene un carácter pasivo y fabricado y es 
producto de una civilización industrial: una pluma, una lámpara, una plancha, una casa. 
El objeto queda así, caracterizado por sus dimensiones y está en la escala del hembra; 
en este sentido, la arquitectura produce objetos que penetramos, éstos tienen relación 
con el mundo exterior y con el hombre y con ellos se implica toda una complejidad 
estructural, funcional y formal. 

ORDEN. Es una determinada relación recíproca de las partes en virtud de un principio, 
así, hay un orden porque cada cosa está en su lugar. Por otro lado, para feibniz el orden 
es una jerarquía que implica una serie definida y organización de un conjunto de 
entidades; en este caso, hay una relación entre miembros de una clase según la cual, 
unos miembros se combinan con otros; y se dice pues, que -hay orden entre los 
elementos de un conjunto. Con esto, podemos decir que, el orden se refiere a la 
colocación de las cosas en un lugar, a su disposición y a la regla que se observa para 
hacer las cosas; implicando en ello, que esto se reduce a un sistema organizado para 
obtener una debida proporción y estilo. 

ORDEN DE LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA. O determinada unidad de sentido; 
dando con ello la variedad de estilos y tipos. El orden en este caso, muestra la regla de 
combinación y la disposición del vocabulario; es el orden con el que ejecutanos el juego 
del lenguaje y éste se encuentra en el uso de los códigos para mostrar una lógica que 
arregla, entrelaza y produce relaciones. 

Aquí, se mirari las pautas que motivan a un tipo; el tipo de organización fundamenta de 
los elementos de acuerdo con una orientación, en este sentido, el concepto de orden 
permite determinar las diversas formas de expresión utilizando un vocabulario, es decir 
que, se refiere a la colocación de cada código en el lugar correspondiente y demarca la 
relación que existe entre éstos según un referente. El orden también implica un método, 
una técnica con la que se ejecuta la acción expresiva para sugerir una estructura 
lingüística, de esta manera, la disposición del vocabulario arquitectónico tiene un orden 
combinatorio que está bajo la constitución de códigos que conforman una unidad lógica; 
por ello, podemos decir que, este criterio de orden es propio; esto es que, el orden formal 
constituye la figura sometida a unas pautas con arreglo a las cuales, nuestra sensibilidad 
visual ofrece un perfil o sesgo específico que corresponde a un tipo y estilo formal. 

p 

PERMEABILIDAD. Es la cualidad de ser permeable, de filtrar o dejar filtrar; este término 
se refiere a la relación que existe entre la introducción visual y la densidad del campo 
espacial; es decir, que se puede atravesar o filtrar corporalmente, visualmente, 
olfativamente y acústicamente un espacio arquitectónico al interior, al exterior o en 
ambos. 

PROPORCION. Es la relación que existe entre las dimensiones de un cuerpo o entre los 
distintos cuerpos que forman un conjunto, según un ideal estético que es entendido 
culturalmente. Es la relación cuantitativa entre dos o más cosas. 
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R 

RACIONALISMO. B pensamiento rooonalista tuvo en el siglo XVII algunas de sus 
figuras más destacadas: ©escartes, Leibniz y Spinoza. todos ellos relegaron la posibilidad 
de un saber revelado y defendieron que la razón es la principal fuente de conocimiento 
humano; de este modo, sentaron las bases del racionalismo. En este sentido, quienes 
más influyeron en el pensamiento posterior fueron el físico italiano qafifeo qaíiíeí y el 
matemático francés rJ{fné ©escartes. 

qaíiíeo qafifei fue uno de los fundadores del método experimental y a partir de sus 
observaciones, enunció las leyes de caída de los cuerpos y refrendó la teoría 
heliocéntrica de Copémíco. Y rJ{fné ©escartes fundamentó el racionalismo filosófico y 
científico, partiendo de la crítica de los sentidos corno forma de conocimiento que ha de 
fundamentarse en la intuición de principios incuestionables; desde ese momento, la 
razón elabora construcciones cada vez más abstractas, siguiendo un método deductivo. 

RITMO. Disposición de las duraciones relativas y de los acentos en las secuencias de 
los elementos, es una sucesión de intervalos que hace alusión a la disposición de las 
formas, elementos o motivos. En este caso, la medida y el ritmo son gobernados por un 
temperamento lírico que se lleva a cabo con un momento regular o alternado. 

s 
SIGNIFICADO. Es el conoopto o pensamiento representado por una palabra o grupo de 
palabras. El significado es una unidad que pertenece a la definición de lo que se habla y 
en términos lingüísticos hace referencia al significante. 

SIGNIFICANTE. Es el elemento que significa; éste haoo referencia a la serie de 
caracteres que constituyen el soporte material de un significado, asimismo, se identifica 
como lo exterior del oontenido significativo (o significado); es decir, que constituye al 
signo lingüístioo, es el referente o símbolo. 

SIMETRiA. Es la correspondencia de dimensiones, forma y posición respecto a un 
punto, una linea o un plano de los elementos de un conjunto; ésta se representa en 
reloción a un eje alrededor del cual, parecen estar colocadas las partes. 

T 

TERRITORIALIDAD. Aquí, se fija el límite de un territorio; la territorialidad implica a un 
lugar que se define ante otros por sus límites ya sean físicos o intangibles. En este 
sentido, el hombre es territorial y marca su territorio oon límites intangibles que caminan 
con su espacialidad corporal. 

TIPO. B vocablo (typus, tipo) significa golpe y de ahí, se considera como una marca 
dejada por el golpe, sello, figura, molde o impresión. Por otro lado, el tipo se entiende 
como modelo que permite producir un número indeterminado de cosas que se 
reconocen como pertenecientes a la misma clase. En este sentido, el tipo de una cosa 
es una característica que depende de los argumentos que torna para realizarse y se 
distingue por implicar a un conjunto de caracteres esenciales que distinguen a dicha 
cosa. El tipo, se toma como un símbolo representativo, modelo o arquetipo; en este 
sentido, cualquier objeto está constituido por un conjunto de caracteres formales para 
reconocerse como ejemplar. 
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u 
UNIDAD. Es la propiedad de no poder dividirse sin que su esencia se destruya o altere. 
Asimismo, se refiere por un lado, a la propiedad de formar un todo y por otro, se 
considera como el elemento que forma parte de una serie o un conjunto en determinada 
composición. 

USO. Este implica hacer un acto, es una méllera habitual de obrar de una persona o una 
colectividad, donde se da el aprovechamiento cotidiano del espaeio y del lugar; 
implicando desplazamientos, goces, trayectorias o momentos de estél'. 

V 

VINCULO. Es la liga inmaterial que une una cosa con otra; éste va permitiendo la 
diferenciación y la autonomía de los elementos que se ligan mediante una constante 
ordenación de ligas que comunican un espacio con otro. 

VOCABULARIO. Es un conjunto de palabras propias de una actividad, de un grupo 
humano o de una persona; éste contiene vocablos o conjuntos de unidades dotadas de 
significado para formar repertorios extensos, variados y abiertos. 

VOCABULARIO ARQUITECTóNICO. Este apunta a ser un material constructivo y propio 
para la representación visual, gráfica y semántica y ofrece para quien lo sepa leer una 
idea exacta de la entidad de la obra misma. El vocabulario arquitectónico implica a una 
serie de códigos que pueden utilizarse para la manifestación de cada intención de diseño, 
asimismo, funciona corno un instrumento expresivo y se constituye como un auténtico 
medio comunicativo. 

Por otro lado, se dice que en realidad no existe un vocabulario «formal» específico o 
fijo, y por ello, no se establece como algo general, sino que, existen diversos tipos o 
maneras de elaborarse; por lo que, se formula que es catalogado, elaborado y propuesto 
como resultado de la experiencia y conocimiento del arquitecto. En este caso, podemos 
decir que, el juego dialéctico entre las unidades o códigos configuran el vocabulario 
constantemente en mutación y éste no sólo abarca a los códigos sino a sus diferentes 
tipos de articulación. Por lo que, su argumentación, entonces, se asentará en el sistema 
de conexiones que existe entre los códigos, para conformar un repertorio como producto 
de una elección que reconoce el arquitecto. 

Por lo tanto, el conjunto de códigos, establece entonces, un repertorio cambiante, que se 
moldea y se utiliza para medir los rasgos que dan identidad al objeto, ya sean los muros, 
las columnas, las ventanas o la planta libre; asimismo, se utiliza para conformar la 
imagen del objeto y entender lo cualitativo de éste; ya sea, la calidad de la luz o de lo 
oscuro, la categoría de lo alto y lo bajo, lo amplio, lo cómodo o lo laberíntico, lo simple o 
lo rebuscado. Por lo que, con estos elementos y con este espectro de códigos es corno 
explicarnos y elaboramos !a arquitectura. 
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Baker H. Geoffrey, "LE CORBUSIER", Análisis de la Fonna, Barcelona, Ed. G. 
Gili, Colecc. Arquitectura-perspectivas, 1985. Este libro, centra su atención en la 
organización arquitectónica exélllinando los elementos lingüísticos que Le Corbusier 
propone. Este análisis se desarrolla a través de un conjunto de diagramas que 
diseccionan a cada obra con el fin de poner al descubierto la relación de los diversos 
elementos entre sí y con las condiciones específicas de cada emplazamiento. En este 
sentido, en conjunto con los esquemas se exponen algunos textos que hacen 
referencia a las conclusiones de diseño que rigen la obra de Le Cabusier; con ello, se 
intenta identificar a las propuestas básicas que éste manifiesta y se presentan en 
toda su obra. Por lo que, el tipo de análisis gráfico que expone esta obra resulta 
interesante e ilustrativo sobre cé:mo procede el mismo Le Corbusier para llegar a su 
solución formal . 

Balmes Luciano Jaime, "DE LAS IDEASn, Argentina, Ed. Aguilar 31 Edición, 
1963. En este texto Salmes postula una interesante definición sobre la idea 
geométrica argumentando que, ésta responde a un lenguaje, esto es, que la idea de 
un objeto viene representada por su conformación lingüística, de manera que, con un 
acto intelectual percibimos lo que es el objeto en conjunto con su idea y su lenguaje, 
aquí, es donde nos damos cuenta de sus propiedades y relaciones entre sus 
elementos. Con ello, se supone un vínculo entre el acto perceptivo, el acto intelectual 
o idea y la representación de un lenguaje. Estos tres responden a un mismo acto, de 
manera que, al percibir o leer los objetos implicamos a estas tres condiciones, por 
ello, esto resulta más que sugerente para aplicarse a la comprensión no sólo del 
objeto, sino de toda su condición expresiva. 

Banham Reyner, "TEORÍA Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN LA ERA DE LA 
MAQUINA", Buenos aires, Ed. Paidós, 1985. Este texto fue concebido y escrito en 
los últimos años de la década de 1950 a 1960, un periodo que recibe diversos 
nombres: era de la retropropulsión, década de los detergentes, segunda rev. 
Industrial, o bien, es una época de transformaciones experimentales por la ciencia y la 
tecnología. Todas estas condiciones afectan a la expresión de todas las artes y en 
este sentido, surgen exponentes alrededor de la era de la máquina como Pugin, 
Ruskin y Morris, en una actitud racionalista que se verá posteriormente aplicada no 
sólo a la práctica arquitectónica, sino, a toda la condición teórica y académica de ésta. 
En sí, el texto ofrece una síntesis interesante del pensamiento que se identifica como 
racionalista que va desde 1900 a 1960 mencionando los principales exponentes, 
ideas y posturas. 

Battisti Emilio, "ARQUITECTURA, IDEOLOGÍA Y CIENCIA", España, Ed. Blume, 
1980. Para Battisti, la arquitectura se ve como un instrumento de acción política; en 
este sentido, es en el análisis de la morfología, la tecnología y tipología donde este 
libro adquiere su mayor interés. Aquí, el tipo es entendido como una categoría 
ideológica y como reducción de los intereses de la clase dominante; de manera que, 
se fijan los roles de la práctica profesional dentro del marco capitalista. Asimismo, se 
ve la tecnología condicionada por los aspectos del sistema de producción que es 
jaloneado por intereses socio-económicos y muchas veces políticos; y la morfología 
se ve reflejada en un idealismo formal . De esta manera, vemos plasmado el concepto 
de ideología corno sinónimo de manipulación, dominio y poder, donde, Battisti trata de 
desentrañar lo significados que subyacen a ésta y la arquitectura de consumo; en 
0Ste caso¡ se ve de manera evidente ·que los medios utilizados han contribuido a 
producir una separación entre la arquitectura y el objeto. 
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Por ello, si analizarnos este texto podemos ver que no se aleja de la realidad en que 
vivimos, donde la arquitectura ha quedado marcada por el mercado como un producto 
que busca más que nada su consumo. 

Benévolo Leonardo, "HISTORIA DE i.A ARQUITECTURA MODERNA~ Barcelona, 
Ed. G. Gili, 1980. Este autor, la interpretación de la historia la somete directamente al 
examen de los hechos técnicos, sociales y económicos que marcan el movimiento 
moderno. Asimismo se implica el modo de pensar y penetrar en el historiar del objeto a 
través de explicar los acontecimientos y el nuevo repertorio de formas en una 
recolección de diversas obras, con ello, se explica a la arquitectura desde los 
ac6ntecimientos que contextualizan la apélición del edificio, sin ahondar en su 
conformación formal, en el proceder del arquitecto o en el material proyectual, de 
manera que, se relata una historia del acontecer histórico del edificio pcr su momento, 
época o lugar en donde aparece y no por su contenido referido al material con el que se 
diseña. 

Bario K. David, "EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN', Introducción a la Teoña y 
a la Práctica, México, Ed. El Ateneo, 1985. Serlo ha intentado simplificar un tema que 
por su complejidad actual, se ve como un campo de profesionales especializados, sin 
embargo, éste ha logrado hacer su propuesta accesible al lector de diversos campos; en 
este sentido, el tema central que lo ocupa es la comunicación y el aprendizaje; aquí, los 
problemas planteados por la transmisión de mensajes no emergen sólo en las palabras 
que se emiten o en los conceptos que se aprenden, sino que, existen conflictos internos 
en el individuo que afectan el proceso de comunicación, de esta manera, Serlo muestra 
que aprendizaje y comunicación son un mismo proceso y se refiere esencialmente al 
alcance y los objetivos de la comunicación, a los factores que intervienen en ésta y al 
papel que desempeña el lenguaje en la conducta humana. Por lo que, es interesante 
identificar sus conceptos y contenidos y aplicarlos al ámbito arquitectónico para 
interpretarlos desde una experiencia propia del hacer. 

Bemdt Heide, et al, "LA ARQUITECTURA COMO IDEOLOG/An, Buenos Aires, Ed. 
Nueva Visión, 1974. Este es un trabajo colectivo que enfoca los problemas de la 
arquitectura desde el punto de vista psicológico y sociológico, por lo que, se plantea por 
un lado, la cuestión del significado de las formas actuales de la arquitectura y por otro, 
saber cuáles son los contenidos sociales que se expresan en la creación arquitectónica, 
particularmente en el funcionalismo. Para ello, se aborda el funcionalismo desde su 
perspectiva histórica hasta la actual, de una manera crítica que argumenta que esta 
postura funcionalista de hecho tiene una visión muy restringida de la funcionalidad, ya 
que, se dedica a una representación simplista de los objetivos del proyecto limitándolos. 
Aquí, se apunta a que la búsqueda de la funcionalidad, debiera ir más allá y extenderse 
a la satisfacción de las necesidades psicológicas para crear otros ambientes 
arquitectónicos y urbanísticos; argumentando que lo que actualmente existe, se dirige a 
un individualismo, a una intensificación de la vida nerviosa y a una masificación de las 
ciudades. De esta manera, el autor sugiere aspectos interesantes que nos motivan a 
preguntamos ¿cómo es que se han planeado las ciudades? o si este funcionalismo en 
realidad se ha aplicado con conocimiento a la planeación de ciudades, más allá de 
intereses políticos y económicos; o bien ¿cómo se determina hoy la estructura de las 
grandes ciudades modernas? y por ello, ¿dónde queda su factibilidad y funcionalidad?; 
en este sentido, el texto arrqa interesantes aspectos sobre las implicaciones sociales del 
funcionalismo urbanístico. 

Bialostocki Jan, "ESTILO E ICONOGRAFIA n, México, Ed. Barral, 1973. Este texto, es 
una recopilación del autor sobre problemas relacionados con la historia y sistematización 
de los conceptos estilísticos y cuestiones iconográficas; en este sentido, aporta 
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interesantes elementos que inciden en las ates plásticas como el concepto de estilo y 
modo aplicados al renacimiento, el manierismo y el bélToco; posteriormente trata 
sobre la imagen del arquetipo e investigaciones iconográficas sobre Rembrandt e 
iconografía romántica. Si bien, es un texto con un perfil filosófico sobre cuestiones del 
arte, son trasladables sus conceptos al ámbito arquitectónico, ya que, nos ayudan a 
responder a cuestiones sobre el estilo arquitectónico, el arquetipo y el modo; 
considerando que son términos que utiliz<rnos en el medio, y de una manera más 
enriquecedora este texto, nos lleva a saber que es cada uno y cómo se conforma. 

Boesiger Willy, "LE CORSUSIER', Barcelona, Ed. G.Gili, 1982. Este texto, como lo 
explica el autor, tiene por fin dar una imagen de la obra de Le Corbusier como una 
presentación concentrada y se posibilita una visión sinóptica de su obra en un orden 
temático que integra arquitectura, urbanismo y pintura; asimismo, manifiesta las ideas 
de Le Corbusier sobre la arquitectura; en este sentido, el autor se muestra como un 
defensor de los principios Le Corbusianos, señalando de entrada que, su obra no es 
causa de un racionalismo sin alma, sino, de una intención de liberar a la arquitectura 
de estilos tradiciooales, viendo a Le Corbusier corno el genio y el hombre apasionado 
que plasma toda su personalidad en su obra. 

Bohlgas Oriol, "CONTRA UNA ARQUITECTURA ADJETIVADA", Barcelona, Ed. 
Seix Barral, 1969. En este libro Bohigas trata el problema de la excesiva adjetivación 
de la arquitectura y éste señala que o se le considera válida sólo en cuéllto viene 
acompañada o definida por la aplicación prioritaria de un adjetivo de carácter 
tecnológico, temático, metodológico o se le coovierte en puro hecho adjetivo de otras 
realidades sustantivas de carácter político, social, profesional; esto es que, se le 
condiciooa a los adjetivos o se convierte en adjetivo sin considerar su · propia 
sustantividad. Esta cuestión nos lleva a cuestionar sobre ¿cuál es exactamente el 
campo acotado del diseño?, ¿cuál es la validez de su proceso? y ¿cuál es su campo 
de actuación?... En este sentido, este texto, se presenta como un panorama de 
reflexión en torno a diversas cuestiones de la arquitectura, en contra de una actitud 
progresista que provoca o ha provocado diversos equívocos alrededor del mundo del 
diseño. 

Boudon Philippe, "DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO'~ Ensayo a una 
epistemología de la Arquitectura, Buenos Aires, Ed. Victor leru, 1980. Esta 
investigación sobre el espacio arquitectónico contribuye a la elaboración de un cuerpo 
científico sobre los problemas del espacio; en este sentido Boudon define el espacio 
arquitectónico por su técnica de eléboración, previamente pensado, medido y 
unificado por la escala. Así, se pretende llegar a una arquitecturología que posibilita 
una visión epistemológica de la arquitectura; asimismo ésta se entiende como objetivo 
de ciencia, como una construcción teórico-científica, donde todo es medible, acatable 
y perceptible; para ello, el texto se elabora sobre dos conceptos; escala y proporción. 

Broadbent G, et al, "EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA" UN ANÁLISIS 
SEMIÓTICO, México, Ed. limusa, 1991. En este libro, se recopilan los escritos de 
diversos autores quienes se afilian a la relación entre la arquitectura y la existencia de 
los significados. Para estos autores el edificio puede ser un referente, objeto físico al 
que uno puede dirigirse en realidad y palparlo; pero también puede ser un significante 
que trae consigo un significado, un conjunto de conceptos o ideas. La arquitectura, en 
este caso, significa algo dentro de un contexto cultural paticular y pcr ello, se hace 
referencia a la semiótica y al lengu~e, aludiendo con ellos la existencia de diversos 
códigos coo los que se lee la arquitectura. En esto cabe cuestionarse dos aspectos: 
¿Es la arquitectura interpretada como semiótica? o ¿la semiótica es instrumento de la 
arquitectura?, que sirve para reflexionar sobre su significado o significados. 
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Chomsky Noam, "REFLEXIONES SOBRE EL LENGUAJEn, Buenos Aires, Arg. Ed. 
Sudamericana, 1975. En este libro, las reflexiones que se hacen sobre el lenguaje no 
son de tipo especulativo, ni de tipo técnico; sino se considera que el objetivo principal es 
delinear un marco teórico apropiado que cuestiona ¿por qué estudiar el lenguaje? ... 
sencillamente para descubrir sus elementos, su orden, sus estructuras, su origen en la 
historia y la forma en que se emplea en el pensamiento, en la ciencia y en el arte. De 
esta manera, Chomsky considera al lenguaje como un espejo del pensamiento, cosa que 
resulta muy sugerente y que nos invita a descubrir , los principios abstractos que 
gobiernan su estructura y su uso; asimismo, se ve que éste es un instrumento o requisito 
para el aprendizaje, el conocimiento y el desarrollo de la percepción sensorial. En este 
caso, estas reflexiones nos pueden llevar a indagar cuestiones sobre la existencia de un 
lenguaje en arquitectura como tal o saber si es sólo un principio, que se vuelve 
instrumento para proyectar y para leer o conocer el objeto, de manera que, pueden 
surgir nuevas propuestas sobre la conformación de los objetos. 

Coppola Pignatelli Paola, "ANAL/SIS Y DISEÑO DE LOS ESPACIOS QUE 
HABITAMOSn, México, Ed. Árbol, 1997. Este libro, nace con la idea de interpretar una 
nueva vivienda pél"a el hombre, entendiendo a la casa como un instrumento fundamental 
para sostener la evolución del comportamiento, de las ideas y de las relaciones entre los 
hombres, en este sentido, el objeto se ve ligado a las sensaciones y emociones que se 
producen en el ser humano al habitarlo. Asimismo, muestra corno la idea de casa, se ha 
visto influenciada por el racionalismo y actualmente el reto de la arquitectura 
contemporánea es realizar un hábitat para la gran masa; en este caso, se estudia que la 
calidad de vida depende en gran medida del ambiente en el cual se desarrolla la vida 
diaria. Aún así, aquí, habría que cuestionar ¿de quién depende lograr una calidad de 
vida?, si del objeto o del usuario modificando su modo de habitar. Por otro lado, se deja 
ver que el objeto de estudio de esta investigación radica en analizar los componentes 
que intervienen en la planeación del espacio-habitación y saber ¿hasta qué punto la 
habitación se proyecta con conocimiento de sus funciones? y ¿cómo las cumple?; en 
este sentido, resulta ser un material interesante pa-a fundamentar temas de 
investigación como "la casa~ y su conformación. 

D 

De Zurko Edward, "LA . TEORIA DEL FUNCIONAUSMO EN ARQUITECTURAn, 
Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1958. Este resulta un texto interesante ya que, 
muestra una reseña del funcionalismo en arquitectura desde su origen, asimismo, se 
manifiesta cuáles fueron los principales principios, ideas y el pensamiento que detona a 
esta arquitectura. En este sentido, el funcionalismo se interpreta corno un término que 
muestra un punto de vista ante la arquitectura, esto es, una postura más que ser un 
estilo o tendencia; por ello, el autor se remite al funcionalismo de los griegos que señala 
las relaciones existentes entre lo bueno, lo bello y lo útil; asimismo, explica la idea de 
organicismo de Aristóteles y la interpretación de Vitruvio quien considera a la 
arquitectura desde el punto de vista de la durabilidad, la conveniencia, la belleza y la 
utilidad; probablemente esta sea una base muy sólida que se retoma o se da en el 
funcionalismo de Ruskin y sus contemporáneos. 

D. K. Ching, Francls, "ARQUITECTURA = FORMA, ESPACIO Y ORDEN", México, 
Ed. G. Gili, 1985. Este libro resulta de alguna manera básico en el entendimiento del 
objeto y su vocabulario, ya que, el autor muestra una serie de apéJ'tados que de manera 
gráfica dan a conocer los elementos básicos que componen el espacio arquitectónico; 
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asimismo, se muestra cómo pueden manipularse mediante el desarrollo de una idea de 
diseño y el lector se percata de sus implicaciones visuales; de esta manera, los 
elementos arquitectónicos son percibidos a través del movimiento, aproximaciones, 
configuraciones y secuencias espaciales. Es importante remarcar la aportación que hace 
este autor de este material, ya que, es un texto muy significativo y didáctico para la 
enseñanza de la arquitectura. 

Delacroix H, et al, "PSICOLOGIA DEL LENGUAJE", Buenos Aires, Ed. Paidos, 1967. 
En este libro, se trata un tema muy interesante que resulta implicarse a la arquitectura; 
éste es el lenguaje y la construcción del mundo de los objetos; y como el autor lo señala: 
el lengu~e interviene en la existencia y en la estructura de los objetos. De esta manera, 
la comprensión del lengu~e atañe a cualquier arte, éste se presenta, contribuye a la 
formación de la configuración objetiva y a la manera en cómo se procede para llegar a la 
forma del objeto. En sí, este texto propone no sólo detenerse a comprender el lenguaje 
en sus formas, sino a buscar la luz interna de su formación, como producto y como 
producción. De esta manera, el lenguaje se vuelve un mediador en la formación de los 
objetos y puede considerarse en la expresión de éstos el instrumento más importante 
para su construcción; de ahí que, todas estas ideas y conceptos se retornen para 
aplicarse a la condición expresiva del objeto. Y con esto podría quedar esbozado el 
lenguaje como un principio o un inicio, que se vuelve el instrumento material y tangible 
de la forma y su expresión. 

Delgado Alvaro, "LA ESENCIA DEL ARTE", España, Ed. Taurus, 1996. Este libro, 
centra su atención a una pregunta: ¿Qué es lo que uno percibe cuando percibe la forma 
geométrica de un objeto? ... se dice que la forma que percibimos responde a la verdad 
del objeto, en este sentido, la forma es esencialmente algo que se ve, ésta es esencial al 
arte, se ve y se percibe. En este sentido, la interpretación de la forma está ligada a 
ciertos estímulos visuales que son al mismo tiempo manipulados por un sistema de 
conceptos. Aquí, el autor propone el estudio de un contexto cognitivo en donde se dan 
las formas de los objetos, por ello, puede entenderse al espacio arquitectónico como 
complementario de su entorno 9 viceversa. Así, resulta. interesante vincular los 
conceptos establecidos por el autor, de la forma implicada al acto perceptual y su 
diferencia con la figuración, al campo arquitectónico. 

Dondis D. A, "LA SINTÁXIS DE LA IMAGEN", Colecc. Comunicación visual, 
Barcelona, Ed. G. Glli, 1978. Este texto se da como una introducción al alfabeto visual 
donde se aprende a leer una gramática, enfocada a la fotografía, el cine, la televisión, el 
diseño gráfico, industrial y artes plásticas. 8 autor elabora un texto metodológico 
aplicable a cualquier disciplina de la forma; en este sentido, si lo aplicamos al campo 
arquitectónico, podemos ver a la obra como una interesante secuencia de imágenes 
visuales que contraen una implicación significativa y lingüística. Con esto, se insinúa que 
la imagen arquitectónica está dada por una sintaxis de códigos que ídentificélTlos como 
arquitectónicos y que son entendidos por una convención social o cultural; a esto, 
Dandis, lo ha llamado 'idea de alfabetidad visual" . 

Dorfles Gillo, "CONSTANTES TÉCNICAS DE LAS ARTES", Buenos aires, Arg., Ed. 
Nueva Visión, 1958. En este libro, el autor argumenta la correspondencia entre las 
distintas artes, así corno, las correspondencias y contrastes de los valores técnicos de 
sus lenguajes. En este sentido, analiza la influencia recíproca de los diversos elementos 
como la imagen, la figura, el ritmo, la proporción, la simetría y la métrica. En este caso, 
analiza cuál es el medio expresivo de cada una de las artes en donde, acentúa que el 
artista tiene una voluntad expresiva que es enderezada a una forma de técnica expresiva 
con una motivación particular ligada al material usado para componerla. 
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Esto resulta de interés cuando trasladamos sus conceptos al ámbito arquitectónico y nos 
cuestionamos sobre ¿cuáles son los medios expresivos de la arquitectura? y ¿si hay una 
relación entre ésta con las demás artes?. 

F 

Fabris Gerrnani, "FUNDAMENTOS DEL PROYECTO GRÁFICO", Barcelona, 
Ediciones Don Sosco, 1973. Este texto se presenta como un material didáctico que 
muestra los elementos, las categorías y magnitudes que rigen al fenómeno visual; y con 
vistas a abrir un camino para el conocimiento del mismo fenómeno, se explica el porqué 
de la disposición compositiva de los elementos en sus múltiples expresiones. Éste es un 
trabajo de compilación que muestra la definición de la composición, sus medios 
instrumentales, sus relaciones y fundamentos en conjunto con una visión práctica que 
introduce proyectos gráficos; de esta manera, resulta muy interesante trasladar estos 
conceptos al ámbito CH"quitectónico y retomar la cuestión compositiva como un contenido 
esencial en la expresión arquitectónica. 

G 

Gans Deborah, "GUIAS DE ARQUITECTURA. LE CORBUSIER", Barcelona, Ed. G. 
Gili, 1988. En este texto, se propone a Le Corbusier como el principal exponente de la 
era de la máquina en la arquitectura del siglo XX, asimismo, se pone de manifiesto sus 
innovaciones teóricas que apoyan los historiográfiC()S como un armazón nuevo de la 
teoría y práctica CH"quitectónica. En este sentido, se apunta a que los cambios en la 
arquitectura moderna, las transformaciones y contradiQCiones se deben en gran medida 
al pensamiento de un hombre: Le Corbusier; para ello, se muestran diversas facetas de 
su pensamiento como una dialéctica cultural entre lo romántico y lo clásico en su 
formación; así como, una dialéctica entre lo individual y lo colectivo de su hacer y del 
papel qu,e juega en una sociedad como arquitecto. Esta dialéctica se ve reflejada en su 
propuesta espacial que propone un lenguaje arquitectónico en contacto con el lugar. 

Gregotti Vittorio, "EL TERRITORIO DE LA ARQUITECTURA", Barcelona, Esp. Ed. 
G. Gili, 1972. La pregunta central que origina este texto es saber ¿de qué está hecha la 
arquitectura? ... y se da respuesta con una propuesta muy interesante; está hecha de 
materiales ordenados con el fin de habitar, y con ello, el proyectar se define como el 
ordenar este sistema de materiales de que se compone la arquitectura. En este sentido, 
este texto aporta elementos de reflexión que resultan interesantes en el ámbito teórico; 
ya que, nos invita a indagar y cuestionar sobre ¿cuál es la materi~lidad arquitectónica? o 
bien ¿cuáles son los contenidos con los que trabaja su expresión?. En sí, el texto hace 
énfasis en la fase proyectual, en su autonomía y en los materiales que intervienen en 
ella. · · 

Guidamuna leonides, et al, "LE CORBUSIER EN LA HISTORIA", México, Ed. Arte 
y Técnica, 1966. Este libro se presenta como un material que se organiza con el fin de 
analizar el surgimiento y desarrollo de las técnicas arquitectónicas y situar de manera 
objetiva la proyección universal que tiene la obra de Le Corbusier en el transcurso de la 
arquitectura ®tual. Este texto puede verse como un excelente medio propagandístico de 
la Obra de Le Corbusier que la interpreta como un producto úni·co y genial. Sin ernbCH"go, 
cabe cuestionarse ¿si su producción arquitectónica responde a la cultura Francesa y de 
que modo?; ya que, en un criterio pél'ticular, no basta con mostrar la genialidad de su 
obra en cuanto a una innovación formal y entender a la arquitectura como la 
institucionalización de un movimiento que repite objetos; porque se caería en este caso, 
como lo hace el autor, en un absoluto apego y admiración del mismo esquema 
maquinista para aplaudir todas sus expresiones. 
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Hartman Nicolai, "ESTÉTICA", México, UNAM, 1977. En este libro se acentúa que el 
análisis estético se encuentra dirigido al objeto, donde existe un trasfondo, unos estratos 
o capas internas que nos hablai de lo que es la obra de arte. En este caso, resulta de 
gran interés aplicar su idea de trasfondo a una interpretación de la forma que nos lleva a 
ver más allá de una apariencia, esto es que, hay un interior, un estrato o un contenido. 
Así, se mira hacia una constitución esencial de la estructura del objeto, de tal manera 
que, no se trata solamente de una forma externa; sino, a la par se da una forma interna 
que está organizada mediante un contenido; por ello, cuando se lee un objeto 
arquitectónico, no se lee sólo esa apariencia o capa externa, sino que, se entiende todo 
su sentido al leer sus estratos internos o contenidos. 

Hegel G. W, "LECCIONES DE ESTÉTICA", México, Ediciones Coyoacán S.A de C.V. 
1997. En este libro, Hegel presenta una aguda percepción de los problemas estéticos 
básicos sobre la belleza en el arte, la imitación de la naturaleza, el gusto, la inteligencia y 
la forma; en sí, en una visión particular resulta muy aportador sus ideas sobre la forma 
relacionadas a un cootenido que le da existencia; en este sentido, al aplicarse al campo 
arquitectónico puede mostrarnos un nuevo.panorama o punto de vista desde donde mirar 
a la 'forma arquitectónica' · y cáno entenderla, desvaliéiidola corno una simple 
apariencia. De esta manera, nos invita a cuestiooar diversos aspectos sobre la 
conformación de la forma y su expresión, como: ¿es la forma la que conlleva un 
contenido?, ¿si es dicho contenido el que la determina y cuál es? o bien si esta paridad 
forma-contenido ¿está siempre unida?. 

Heidegger, M, "ARTE Y POESfA", México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1997. 
En éste libro, se muestran las reflexiones que Heidegger dedica para respooder a 
cuestiones sobre la estética, en este sentido en la estética del s. XIX se trata el arte 
como una actividad subjetiva; y él expone un cambio abordando directélTlente a la obra 
de arte como tema concreto de un análisis filosófico; en este caso, la obra de ate es un 
ente, cuyo cs-ácter peculiar se propone descubrir, aquí, hay forma y contenido, el 
carácter de una cosa es lo primero con que nos tropezamos; sin embargo, se cuestiooa 
si ¿es sólo eso o hay algo más? ... es indudable que la obra es algo más que una simple 
cosa y ésta implica a una naturaleza que la define. Esto nos lleva a cuestiooar un 
aspecto ontológico sobre la obra arquitectónica y saber si es sólo una forma aparente o 
se va más allá en ésta. Por lo que, este texto nos invita a trasladar conceptos desde la 
filosofia a la arquitectura, para indags- sobre la naturaleza de cada expresión 
arquitectónica, asimismo, podemos preguntarnos ¿cómo se llega a su forma? o mejor 
aún ¿cómo se instaura la forma? ... para lo que Heidegger promueve una interesante 
teoría que muestra la unión de una materia con una forma y podemos ver que ésta se 
aplica a nuestro hacer, ya que, de esta unión o paridad forma-contenido, se deriva todo 
el sentido de una expresión. 

Hesselgren Sven, "EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA", Buenos Aires, Ed. 
Eudeba, 1973. Este libro surge de una tesis de doctorado y se manifiestai diversos 
ternas relacionados a una teoría arquitectónica basada principalmente en el campo de la 
percepción; asimismo, se propone como tema esencial la psicología perceptual 
aplicada, donde, se presume que el arquitecto debe poseer un conocimiento de toda la 
función práctica del edificio, esto es, del análisis funcional y los matices que puede 
presentar un objeto arquitectónico elaborado con determinado lenguaje. Este texto 
resulta interesante, ya que, el autor establece y define diversos elementos que bien, 
pueden ser parte del vocabulaio arquitectónico y que de alguna manera, enriquece un 
proyecto; asimismo, pueden ser utilizados y aplicados a la lectura del objeto 
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arquitectónico como el tamaño, la luz, la distancia, el paralaje, la profundidad, la 
centralidad, el cierre, el contorno y el fondo-figura, por mencionar algunos; en sí, este 
texto puede ofrecerse como una síntesis de los atributos que uno puede encontrar en el 
objeto. 

Hierro Gómez Miguel, "EXPERIENCIA DEL DISEÑO", México, Tesis grado de 
rnaestria, UNAM, 1997. Esta investigación surge como una preocupación del autor por 
reflexionar sobre el tema del diseño y en particular sobre su proceso; esto implica una 
forma de teorizar sobre la práctica. En ello, se plantea que la práctica del diseño, es igual 
a la visión de un movimiento pendular en un ir y venir; asimismo, el trabajo se ve como 
material de debate sobre el material proyectual y el particular proceso que tiene el 
arquitecto para llegar al objeto; con ello, se enmarca el discurso que el proceso del 
diseño comprende. En sí, el texto muestra un panorama interesante sobre algunas 
reflexiones del diseño e identifica una interpretación del proceso del diseño que se basa 
en estadios que están en retroalimentación continua; de esta manera, se rompe el 
esquema de considerar al proceso del diseño como una receta o metodología fija o 
precisa, y se llega a una interpretación diferente que muestra la flexibilidad del proceso y 
su autonomía dentro del proceso de producción arquitectónica. 

Huse Norbert, "LE CORBUSIER', Barcelona, Swat editores, 1985. En este texto, al 
pensamiento de Le Corbusier se interpreta como una voluntad revolucionaria a pesar de 
las diversas y contradictorias interpretaciones de su obra; incluso de las propias 
afirmaciones del mismo Le Corbusier; en este sentido, se presenta a Le Corbusier como 
un arquitecto que trabajó especialmente en la innovación de un lenguaje figurativo, por 
encima de las preocupaciones metodológicas, éticas y sociales de la época. 
Probablemente su línea fue la renovación formal basada en la superación de un 
repertorio arquitectónico tradicional, y que se ve vestida con el ropaje de una pretendida 
asimilación racional del uso. El prólogo es escrito por Oriol Bohigas, quien acentúa que 
Le Corbusier ha sido al mejor propagandista y canalizador de ideas y estilo propio. En 
este sentido, se dice que sus obras fueron monumentos fundacionales del movimiento 
moderno; asimismo, Le Corbusier se mira como un arquitecto que sustenta un 
argumento formal basado en cinco puntos que caracterizan a su lenguaje; por ello, es 
un reformador lingüístico y formal que persigue sin duda la función y el fin práctico de 
cada objeto arquitectónico; de esta manera, se deja ver una reseña de la vida de Le 
Corbusier, de su formación y pensamiento transformador como productos de una serie 
de influencias recibidas desde su juventud. Por lo que, es interesante ver como el autor 
muestra y vincula el hacer arquitectónico con un esquema ideológico que el mismo Le 
Corbusier va construyendo y manifestando a lo largo de su vida. 

K 

Katzman Israel, "CULTURA, DISEíiO Y ARQUITECTURA", Tomo 1, México, 
CONACUL TA, 1999. La obra completa consta de dos tomos, en el primer tomo se 
estudian las relaciones entre la naturaleza y la cultura, así como, la significación del 
objeto y el diseño. En este caso, el estudio de las cualidades de los objetos conducen al 
autor a investigar los valores de la cultura en general y entender a la forma corno 
suplemento de la naturaleza humana; así vincula y elabora una sintaxis de los aspectos 
de la naturaleza, el ser humano, la cultura y la sociedad que están directamente 
relacionados con el diseño. En este sentido, se apunta hacia un conocimiento global no 
del diseño en sí, sino de los agentes o factores que lo afectan o determinan, dejando a 
un lado la problemático del diseño en sí y probablemente a su materia. 
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Le Corbusier, "PRECISIONES", Respecto a un estado actual de la arquitectura y 
del urbanismo, Barcelona, Ed. Poseldón, 1978. En este texto, Le Corbusier intenta 
reestablecer la armonía entre el hombre, su medio y su naturaleza con una civilización 
maquinista que contempla a la técnica, la economía, la estandarización e 
industrialización del objeto arquitectónico. Asimismo, presenta una serie de elementos 
que de alguna manera, determinan su expresión como lo son: la circulación, el tejado
jardín, los pilotes, las proporciones, los diafragmas y la planta libre; estos son los puntos 
que determinan el plano de la casa moderna y acentúa con ello, su idea de que la casa 
es una máquina para habitar, es una célula a escala humana. 

Le Corbu1ier, "HACIA UNA ARQUrrECTURA", Buenos aires, Ed. Poseidón, 1964. 
Este texto resulta muy controversia!, ya que, es escrito por el mismo Le Corbusier, donde 
deja ver claramente que la arquitectura intenta para él recuperar las bases humanas 
como la escala, la necesidad tipo, la función tipo y hasta la emoción tipo; en este sentido, 
se trata de dar respuesta al programa de la habitación moderna, entendiendo en ello, 
que la casa es una herramienta, es vista como la máquina para habitar con un plan fijo, 
preestablecido que dará solución de vivienda a una sociedad. De esta manera Le 
Corbusier manifiesta y plasma su pensamiento funcionalista en sus teorías y obras, con 
todas sus contradicciones, fragilidades, aciertos y controversias. Por otro lado, muestra 
el panorama de elementos básicos que retoma como el volumen, la superficie, el plan, 
los trazos reguladores y circulaciones, con el fin, de expresar sus ideas e intenciones de 
diseño. 

López Rangel Rafael, "DISEflO, SOCIEDAD Y MARXISMO", México, Ed. Concepto, 
1981. En este libro surge un debate ideológico sobre el diseño que conduce al autor a 
retomar el "rescate" de los objetivos y su forma material en base al marxismo. En este 
sentido, el pensamiento teórico centrado sobre la problemática específica del diseño 
queda habilitado al establecer un puente con la concreción histórica de los hechos; de tal 
modo que, se trata de despejar fantasmas ideológicos preestablecidos y heredados del 
racionalismo, que afectan al diseño y su territorio. 

Ludovico Silva, "TEORIA Y PRÁCTICA DE LA IDEOLOGÍA", México, Ed. Nuestro 
tiempo, 1978. Este es un libro que aborda temas polémicos como los medios con que se 
pone en práctica, se extiende y se profundiza la ideología de la clase dominante, en el 
sentido de que, es creada por superestructuras manejadas con los medios modernos de 
difusión, publicidad y propaganda. En otro sentido, se hace un referente a los 
antecedentes del término desde Oestutt de Tracy hasta el sistema capitalista actual. 
Asimismo, se tratan aspectos interesantes de la ideología como lo es el "reflejo 
ideológico• que funciona como un eco, una metáfora que puede distorsionar la realidad 
que la genera. Aquí, podemos ver que si trasladamos estos aspectos a la arquitectura, 
podemos ver que en ésta se han generado posturas ideológicas o ideologías 

. arquitectónicas y resulta interesante saber ¿cómo se generan?, ¿qué las distingue? y 
¿cómo han sido aplicadas?, puede ser que tengan muchas interpretaciaies y giren hacia 
el aspecto social del diseño o poi ítico, pero un campo que se ha visto poco explorado es 
sobre el esquema de pensamiento del arquitecto con respecto a la arquitectura, porque 
no se trata sólo de utilizar a la ideología como un medio de dominio y poder, sino, de 
buscar en ésta nuevas aplicaciones que nos lleven al conocimiento de los objetos y de 
los motivos que los detonan. 
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Llovet Jordi, "IDEOLOGÍA Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO", Barcelona, Ed. G. Gili, 
1979. Este libro surge como producto de un seminél"io impartido por el autor, donde 
enfatiza el papel que juega el objeto como conexión entre el hombre y su entorno 
cultural, señalando que los objetos a menudo son portadores de un plus de significación, 
connotadores del status socio-económico, de los ideales estéticos y de una idea de 
objeto-satisfacción para el consumidor; en este sentido, la metodología del diseño se 
encuentra jaloneada por variables ideológicas y quedan interrelacionadas al objeto que 
se diseña. De esta manera, el autor establece una metodología del diseño considerando 
diversos factores como el valor de uso, el valor de cambio y el valor de signo que se ven 
influenciados por todo un contexto ideolótJico en donde surgen los objetos; asimismo, se 
marca con ello, la relación del objeto arquitectónico como objeto de cultura, esto es, que 
no surge como un objeto aislado, sin entorno; sino por el contrario, es el mismo entorno 
el que lo determina. 

M 

Manleri Elia Mario, "WILLIAM MORRIS Y LA IDEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA 
MODERNA", Barcelona, Ed. G. Glli, 1977. En este libro, Manieri Elia procede con rigor 
a una crítica de la crítica, a una historia de la historia, a un análisis de la operación 
mitificadora que toda 'justificación' por los orígenes implica. ~ste autor avanza a 
estratos, por capítulos. En el primer capítulo presenta una biografía de William Morris 
como personaje, ideólogo, artesano, él"tista, poeta, militéllte y crítico. En el segundo 
plantea de qué manera las interpretaciones de la figura de Morris han manipulado la 
conciencia del movimiento moderno. En el tercero y último capítulo se dedica de lleno a 
analizar el movimiento moderno desde la perspectiva planteada en los dos anteriores, en 
un estudio clarificador y alejado de los juioios de valor establecidos; de esta manera, en 

. este trab~o se cambia la interpretación dei aiálisis histórico. 

Merleau Ponty Maurice, "FENOMENOLOGfA DE LA PERCEPCIÓN", Barcelona, Ed. 
Península, 1975. En este libro se delucida sobre la fenomenología como el estudio de la 
esencia y de la existencia humana, del 'estar ahí"; y puede decirse que, este estudio se 
adhiere a la experiencia individual que se tiene de las cosas por su contenido manifiesto. 
Aquí, la adquisición más importante de la fenomenología estriba en haber unido el 
subjetivismo y el objetivismo en una noción de racionalidoo medida con las experiencias 
en las que se revelan. En sí, el texto trata de los diversos factores que intervienen en el 
proceso perceptivo como lo son las emociones, las asociaciones, la proyección de los 
recuerdos, la atención y el juicio, llevados al campo fenomenal. Por otro lado, el texto 
implica el tema de la espacialidad del propio cuerpo y la motricidad para distinguirla del 
espacio objetivo donde nos movemos; asimismo, explica que entre éstos está el mundo 
que percibimos. Por lo que, resulta interesante trasladar los conceptos establecidos por 
Ponty al cél"npo él"quitectónico y formular desde ahí, una propuesta para definir 
conceptos como la espacialidad en el diseño, o bien, resulta una muy buena fuente para 
responder a preguntas sobre ¿cómo entender el espacio? y ¿qué relación tiene con la 
espacialidad y cómo se conforma?. 

Moles Abraham, '7EORÍA DELOS OBJETOS", Barcelona, Ed. G. Glli, 1979. En este 
libro, el objeto se ve como producto del esfuerzo industrial, dotado de valor económico. 
Aquí, Moles él"gumenta que varios autores se han preocupado por examinar el objeto en 
sus significaciones psicoanalíticas y su sentido semiótico; pero más allá de esto, él 
propone una teoría del objeto que subraya un análisis de la entidad 'objeto• como 
mediador social y como función; en este sentido, se adentra al estudio del territorio de 
tos objetos (el domicilio y el tréi>ajo) y de los lugares que los suministran (almacenes); 
con ello, Mofes desarrolla una clasificación de los objetos según su función, haciendo 
hincapié en su factor semántico. En sí, la función básica del objeto se reduce a su 
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utilidad, a su acumulación o a la satisfacción de un deseo de consumo; de manera que, mi 
este texto resulta interesante porque amplía su campo de actuación a la arquitectura, el 
diseño industrial y el diseño gráfico. 

Muntañola Joseph, "COMPRENDER LA ARQUITECTURA", Barcelona, Ed. Teide, 
1985. Para elaborar este texto, Muntañola se basa en los escritos de Heidegger 
construir, habitar, pensar; y manifiesta que la única forma de conseguir una arquitectura 
con belleza es justamente con la influencia entre la utilidad del habitar, la firmaza del 
construir y la conveniencia del diseño, y es desde este punto de vista desde donde habla 
de la él'quitectura. Asimismo, vincula estos tres aspectos no sólo como consecuencia 
uno de otro, sino, corno aspectos que se integran e influyen recíprocamente, de manera 
que, el construir está determinado pa el habitar y éste por el pensar, como elementos 
que no deben estar separados. En síntesis, se dice que, la arquitectura ahí comienza en 
el uso corno ritual a efectos de enriquecer un construir pensado. 

N 

Nícol Eduardo, "METARSICA DE LA EXPRESIÓN", México, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, 1989. En este libro, Nicol se pregunta ¿cómo es posible una metafísica de 
la expresión? y responde que ésta sólo será posible o legítima, si es necesaria. Este 
concepto de necesidad entraña claramente una crítica de la metafísica tradicional; 
entendiendo por Qíítica una precisa indagación de las razones por las cuales la filosofía 
ignora esta metafíSica de la expresión; de manera que, su investigación cambia de giro y 
se responde más bien a ¿por qué ha sido ésta imposible? ... aquí, él'gumenta que las 

· ciencias que se ocupan de los fenómenos expresivos solicitaban una investigación 
metafísica que ofreciese la clave del acto expresivo. En este caso, la expresión se ve 
corno un fenómeno donde está presente el ser; el ser que expresa y el ser que hace 
posible el acto comunicativo de la expresión; de ahí, surge una idea interesante que se 
aplica al ánbito arquitectónico ¿es la arquitectura una forma de expresión?, porque ésta 
implica al ser que expresa (él'quitecto) y a la obra dónde se expresa. Puede ser que por 
medio de este fenómeno expresivo llaguemos a conocer la naturaleza de una obra y 
aprendamos a leerla, implicando en esto, a la condición comunicativa del acto expresivo 
dado en un medio lingüístico. 

Norberg Schulz Christian, "ARQUITECTURA OCCIDENTAL", Barcelona, Ed. G.Gili, 
1999. Este autor propone que la forma espacial significa lugar, recorrido y área; en 
consecuencia, la arquitectura no puede describirse sólo en términos de conceptos 
geométricos o semiológicos, sino, en términos de formas significativas y como tal, la 
historia participa de las posibilidades existenciales. En este caso, la historia de la 
arquitectura opera c6n otra óptica en términos de significado existencial, donde el 
hombre experimenta el ambiente que lo circunda y cuando esta relación es significativa, 
el espacio se convierte eri un conjunto de lugél'es. Desde un punto de vista particular, 
resulta atractiva esta postura siempre que se mire hacia la materia que implica el mismo 
diseño del objeto. 

Norberg schulz Christian, "INTENCIONES EN LA ARQUITECTURA", Barcelona, Ed. 
G. Gili, 1998. El tema central del libro es elaborar una aproximación hacia una teoría 
integrada de la arquitectura y se parte de identifiCél' los problemas concretos del 
arquitecto en su hacer debido a una carencia teórica que le ayuda a explicar su misma 
profesión. En este sentido, Shulz se plantea el cuestionamiento de varios aspectos: 
¿cuál es el propósito de la arquitectura como tal producto del hombre?, ¿cuál es la 
influencia de ésta en el él'nbiente?, ¿porqué un edificio en determinada época tiene 
determinada forma?; en este caso, para dar respuesta a ello, elabora una estructura que 
intercala la psicología de la Gestalt, la mecánica de la percepción, la teoría de la 
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información, la filosofía aialítica moderna y la semiótica. Así, podemos ver cómo vincula 
a la teoría de la arquitectura con una infamación proveniente de estos campos, como 
partes integrales de la misma. En ello, se remél'ca que estas disciplinas pueden ser 
partes integrales de la misma formación teórica de la él'quitectura y del historiador; 
asimismo, este texto se ve corno un espectro de factores que intervienen en la 
arquitectura y pueden verse más como reflexiones teóricas que con el afán de construir 
una teoría como tal. 

p 

Pardo José Luis, "LAS FORMAS DE LA EXTERIORIDAD", España, Ed. Pretextos, 
1992. Este es un texto que se remite a la arquitectura y su relación con la geografía, la 
física y la naturaleza; en este caso, el exterior es interpretado corno un lugar de 
residencia, de expansión de un pueblo y de una cultura; así, el tema acerca del espacio 
obliga a cuestionél'se ¿qué espacio?; ya que, nuestro existir siempre es un 'estar en•, y 
son las características físicas con nuestro cuerpo las que hacen el lugar. Aquí, hay un 
interesante material que contribuye a la maiera en que un objeto se relaciona con su 
exterior, siendo que éste no puede renunciar a su exterioridad; por lo que, se ofrecen 
elementos que nos arrojan información pél'a resolver cuestiones sobre la conformación 
de la exterioridad del objeto arquitectónico y sus relaciones con la interioridad. 

Pasillas Valdez C. Ignacio, "ARQUITECTURA: CULTURA, LENGUAJE Y 
QUEHACER~ México, Tesis grado de maestría, UNAM, 2000. Esta investigación 
parte de la preocupación por el enjuiciamiento que se hace tanto de la arquitectura y su 
sentido, así corno, del arquitecto y sus alcances; por ello, se cuestiona ¿qué explica el 
quehacer arquitectónico? y ¿cuál es su sentido? ... para ello, se ve el proyecto como la 
reelaboración lingüística de la propia arquitectura, de manera que, se desarrollai 
aspectos interesantes para consultar corno lo es la construcción del lenguaje 
arquitectónico que abarca a un repertorio o vocabulél'io; así corno, otros aspectos 
teóricos relevantes, corno lo es la cultura y sus implicaciones en la elaboración del 
objeto, el repertorio de la ima<Jen y la forma. 

Pastor Ramos Gerardo, "IDEOLOG{AS", Su medición psicosocial, Barcelona, Ed. 
Herder, 1985. Las preocupaciones que conducen al autor a realizar este libro son 
alrededor de actitudes sociales, mentalidad e ideología; asimismo, muestra su interés 
por el influjo talaite e ideológico individual que impone a los procesos cognitivos, 
afectivos, motivacionales y cornportamentales; por lo que, se trata de analizar los rasgos 
más peculiares de las posiciones ideológicas generales de las personas que se 
imponen a los acontecimientos sociales y a las instancias económicas, culturales, 
religiosas, familiares, políticas y educativas. En este sentido, una psicología social de la 
ideología no se reduce al mero sector pdítico, precisamente esta condición puede verse 
reflejada a otros ccmpos como lo es el del diseño, para surgir cuestiones sobre corno se 
conforma un esquema ideológico en la él'quitectura y cómo éste puede regir toda una 
expresión; en este caso, este texto es una fuente importante que nos lleva al 
conocimiento del término en sí y de su desmitificación corno falsa conciencia. En sí, el 
tflmino de ideología se lleva hasta sus orígenes como ciencia de las ideas y se 
consideran todos sus aspectos como el dominio, el poder, el engaño, la creencia y la 
causa. 

Pérez Górnez Alberto, "LA GÉNESIS Y SUPERACIÓN DEL FUNCIONALISMO EN 
ARQUITECTURA'~ México, Ed. Limusa, 1980. En este texto, el autor señala que el 
propósito de esta obra es delucidél' sobre el significado del pensamiento funcionalista, 
reseñar su génesis y concluir mostrando sus radicales limitaciones, para tratar de probar 
con ello, que el funcionalismo tiene una implicación más profunda que sólo referirse a la 
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capacidad de un edificio para adecuarse a su uso; por lo que, su fundamento 
corresponde a los últimos 180 años de la historia de la arquitectura occidental; asimismo, 
el autor en un sentido muy critico muestra cómo se ha transformado la teoría de la 
arquitectura a un mero instrumento, a una herramienta técnica o a un libro de recetas, 
perdiendo toda su libertad y condición de hacer nuevas propuestas. 

Piaget Jean, et al, "INTRODUCCIÓN A LA PSICOLINGUÍSTICA", Buenos Aires, Ed. 
Nueva Visión, 1977. Este texto surge de una preocupación por abordar un sector de la 
investigación que tiene origen en el desarrollo paralelo y cornplernenta1o de la lingüística 
y la psicología, retomando la obra de Ferdinand de Saussure quien con sus estudios 
constituye la lingüística en el siglo XX al tornar conciencia de la existencia de estructuras 
lingüísticas. En este sentido, la lingüística estructural se constituye por la conquista de su 
objeto sobre las condiciones lógicas, psicológicas o sociológicas; posteriormente rehace 
posible la psicolingüística a fin de comprender su objeto comparado con la 
psicomotricidad. En este caso, la psicolingüística descubre una dialéctica entre las 
situaciones y su resolución verbal, variélldo repertorios de sonidos utilizados de una 
cultura a otra; de manera que, ésta se interpreta corno el estudio de las relaciones entre 
nuestras necesidades de expresión y comunicación; así, este texto ofrece una visión 
interesante sobre lo que es esta temática y resulta inquietante trasladarlas al campo 
arquitectónico para cuestionarnos sobre su existencia en la conformación de un principio 
lingüístico. 

Prudhomme Sully1 "LA EXPRESIÓN DE LAS BELLAS ARTES'~ la Psicología 
aplicada al estudio del arte y del artista, Buenos Aires, Ed. Joaquín Gil, 1954. En 
este texto, el autor establece su interés por la psicologla, ya que, la considera como una 
de las principales disciplinas que ayuda a comprender la expresión de las formas y su 
producción. En esta teoría de la expresión, están inmersos los sentidos del artista y la 
importéllcia de las percepciones sensibles; .en este sentido, la condición expresiva del 
arte se establece en tanto interpretamos la percepción sensible que se tiene de éste y de 
las sensaciones y emociones que producen sus elementos formales. Con ello, podemos 
establecer un vínculo directo a la arquitectura y cuestionarnos sobre ¿en qué consiste la 
expresión arquitectónica? y si ésta se encuentra de alguna manera ligada al sentido 
perceptivo del lector al captar el objeto arquitectónico. 

R 

Reboul Oliver, "LENGUAJE E IDEOLOGfAn, México, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, 1986. En este texto, Reboul argumenta que una ideología determina no 
sólo nuestra manera de hablar, sino también el sentido de nuestras palabras; en este 
sentido, el término ideología está cargada de connotaciones y realidades muy diferentes 
según el punto de vista de quien la utilice; asimismo, afirma que ésta no es esa doctrina 
irrealista y sectaria, sin fundamento objetivo, sino por el contrario. En este caso, el 
.sentido ideológico está determinado por sus bases materiales y tangibles dadas en una 
sociedad o cultura. Aquí, se señala que la función de una ideología es la de servir de 
código implícito en una sociedad, un código que le permite expresar y justificar sus 
acciones. De manera que, busca al lengu~e para manifestarse; así, la ideología y el 
lenguaje se unen y vinculan para conformar una unidad indisoluble. Por lo que, resulta 
muy sugerente esta propuesta para aplicarse al ámbito arquitectónico y mostrar cómo se 
vincula en la i:rquitectura este esquema ideológico-lingüístico; así como, ver su 
aplicación en las obras pél'a indagar robre la conformación del objeto y su condición 
expresiva. 



BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 

Rodríguez Josa Ma. Et al, "ARQUITECTURA COMO SEMIÓTICA", Buenos Aires, 
Arg, Ed. Nueva Visión, 1977. Este es un texto breve, pero muy interesante que ofrece 
una importante aportación a los estudios semidógicos y a la comprensión y resdución 
de problemas en la arquitectura, de manera que, extrae de la lingüística aquellos 
conceptos analíticos para encausar su investigación, como lengua, código, men~e y 
significado o significación; asimismo, habla de la existencia de una lengua en 
arquitectura y de la estructura del signo con su significado y significante. De esta 
manera, con ayuda de estos términos trata de delucidar la naturaleza de la significación 
en arquitectura. Si bien, podernos ver su apego estructuralista, cabe cuestionarse ¿si es 
que en realidad existe o no un lenguaje como tal en arquitectura?; en este sentido, se da 
por hecho que éste existe y de esta manera, se aborda sin dejar paso a la duda; por lo 
que, puede resultar un texto muy polémico e interesante para debatir. 

s 
Saldarriaga Roa Alberto, "HABITABILJDAD", Bogotá, Col., Ed. Escala Fondo, 1981. 
Este libro trata de una incursión en el campo de las relaciones entre la arquitectura y los 
contextos humanos y naturales en los cuales aparece, de manera que, se formula una 
teoría sobre la estructura ambiental y de las principales implicaciones del proceso 
arquitectónico. En este sentido, la habitabilidad se ve dirigida hacia los elementos de la 
transformación ambiental como la tecnología, la ciencia y el conocimiento. Aquí, cabe 
cuestionar un aspecto que no queda del todo. resuelto: ¿qué es la habit~bilidad y cómo 
se genera o se llega a ella?, siendo que el título incide en este a$pecto; por lo que, 
puede este texto generar la sensación de que se ha dejado un hueco y el terna central 
no se aborda o responde, mucho menos, se hace referencia a los elementos que pueden 
componer o integrar a la habitabilidad. 

Saussure Ferdinand De, "CURSO DE LINGÜÍSTICA GENERAL", Madrid, España. 
Ed. Alianza, 1989. Este curso muestra un cuerpo organizado de doctrinas lingüísticas 
que ha producido el positivismo, llevando a un progreso mismo de la materia; en este 
sentido Saussure completa el concepto de la lengua-sistema como una visión personal 
de las relaciones entre la palabra y el pensamiento y entre la materia acústica y los 
sonidos lingüísticos; englobando un sistema de signos con significado llamado semiótica 
o semiología. En este sentido, el lenguaje se entiende como un impulsor y transmisor de 
la cultura que se vale de una serie de signos para comunicarse; aquí, se establece una 
interesante definición del signo como señ.al, esto es que sirve para comunicar; asimismo, 
se acentúa que el signo es una unidad bipartita que contiene significante y significado. 
Por ello, resulta muy interesante aplicar o llevar estos conceptos, posturas y teorías al 

· campo de la arquitectura con el fin de cuestionar ¿cuál es la función comunicativa del 
lenguaje arquitectónico? y ¿éste cómo se integra?; asimismo, para abordar cuestiones 
sobre la semiótica arquitectónica. 

Selle Gert, "IDEOLOG{A Y UTOP{A DEL DISEÑO", Comunicación visual, 
Barcelona, Ed. G. Gilí, 1973. Este libro inicia con una cuestión relevante, ¿hasta qué 
punto el actual discurso en torno del diseño es ideológico o utópico?; en este sentido, 
para el autor el discurso teórico sobre el diseño, conduce a interpreta"lo como un 
peyorativo discurso ideológico, para lo que, él propone una utopía como versus de la 
ideología; en este caso, la utopía del diseño se refiere a un desenmascaramiento de la 
teoría y apunta a hacer un camino válido teórico y práctico que no destruya la función 
social del diseño. Así, nos invita a cuestionarnos ¿cuál es el sentido que se le da ala 
ideología en el campo del diseño en general? y ¿cuál es el sentido de la utopía? ... y 
porqué se ven como antónimos y no como sinónimos; probablemente esto suene 
paradójico, pero en contradicción al autor, podemos preguntarnos si es que el proponer 
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una utopía del diseño como una esperanza proyectual llena de positivismo, no conlleva a 
una ideología sobre el mismo diseño. Y pa otro lado, en el texto se hace alusión a un 
panorama social que más que fijarse en el objeto, se fija en la buena forma del objeto, 
entendiéndose ésta como la apariencia. 

Stenzel Julio, "RLOSOFÍA DEL LENGUAJE'', Madrid, Ed. Revista de occidente, 
1935. En este texto, corno bien su título lo indica, se vincula completamente a la filosofía 
con el lenguaje, o bien, el lengu~e aparece vinculado a las cuestiones fundamentales de 
la filosofía; en este caso, se abordan los aspectos más relevantes del lenguaje y de su 
constitución; con ello, este libro resulta una interesante fuente de apoyo para resolver 
cuestiones sobre la existencia del lengu~e en la arquitectura, poniendo en crisis la 
existencia de elementos como la gramática, el significado, el estilo y la metáfora. 

T 

Tafuri Manfredo, "DE LA VANGUARDIA A LA METRÓPOLI", CR{TICA RADICAL A 
LA ARQUITECnJRA, Barcelona, Ed. G. Gill, Colecc. Arquitectura y cñtica, 1972. En 
este texto se recopilan tres ensayos que son comprendidos si se les coloca en el interior 
de la investigación teórica del campo marxista, caracterizado durante la década de 1950 
en Italia. Aquí, se da una crítica radical a las ideologías edilicias, presumiendo que más 
que ser arquitectura, se vuelve ideología; asimismo, se muestra cómo incide ésta en la 
planeación de ciudades y se vuelve un patrón para hacer y entender la arquitectura. En 
este sentido, se remarca la estrecha conexión entre ideologías burguesas y las 
anticipaciones intelectuales, para quedar en una estructura unitaria de la que se detona 
la arquitectura moderna. Con ello, se ve en un sentido derogativo la manera en cómo las 
ideologías acompañan a la arquitectura contemporáneo y de alguna manera la jalonean 
o manipulan. 

T. Hall Edward, "LA DIMENSIÓN OCULTA", México, Ed. S. XXI, 1972. Este texto 
propone temas relacionados al espacio, al hombre y su percepción sin declarar ningún 
apego disciplinar, esto es que, la obra no se limita a un solo tipo de lector, ni a un campo 
especial, surgiendo en ello, una ausencia de orientación disciplinar; sin embargo, esto es 
propósito del autor para que el lector torne el significado del texto según el contenido y la 
profesión; en este caso, toma al comportamiento humano como tema y principal 
preocupación; para derivar de ello, la percepción del espacio, la necesidad de 
territorialidad y establecer las distancias del hombre. Con esto, propone a la proxémica 
como el estudio científico del espacio por el hombre que varía según un contexto cultural; 
ésta se considera corno su mayor contribución al campo de la arquitectura y 
posiblemente a otros campos como la antropología y la psicología. 

V 

Vilches Lorenzo, "LA LECTURA DE LA IMAGEN", Buenos Aires-México, Ed. 
Paidós, 1986. En este libro, el autor centra su tema a la idea de que las imágenes se 
transmiten en forma de textos culturales. ~stas corno textos visuales son un juego de 
diversos componentes formales y temáticos que obedecen a reglas precisas durante su 
elaboración, este juego textual, se realiza a través de tres componentes: la manipulación 
de formas, la puesta en escena del producto formal o texto y su recepción activa por el 
destinatario individual o cdectivo llamado lector; en este sentido, se aplica a la prensa, el 
cine y televisión; sin embargo, resulta innovador si lo aplicamos al campo arquitectónico 
y reflexionamos sobre estos mismos aspectos: ¿cómo leer la imagen arquitectónica?, 
¿qué es la lectura arquitectónica y cómo se lleva a cabo?; de ahí, que su aplicación y su 
interrelación al mundo de los objetos resulte relevante. 
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Von Moos Stanislaus, "LE CORBUSIER", Barcelona, Ed. Lumen, 1977. Este libro, 
inicia con una interrogante: Un libro más sobre Le corbusier ¿para qué?, siendo que 
existen numerosas obras sobre él y su obra; sin embél'go, el autor insiste en Le 
Corbusier porque nadie ha comentado su pensamiento; he aquí la razón por la que se da 
este texto al margen de innumerables artículos y estudiosos de circunstancias e 
interpretaciones aportadas. En este sentido, yergue el pensamiento de Le Corbusier con 
todas las contradicciones de su expresión arquitectónica y de su rol como arquitecto y 
ser humano. Así, se muestra como Le Corbusier hunde sus raíces en el funcionalismo, 
lleno de confianza en la era del maquinismo; asimismo, es considerado por Stanislaus 
como el creador de las imágenes más poderosas para visualizar las intenciones de la 
nueva arquitectura. Es por ello que, resulta interesante ver cómo se plasma el 
pensamiento de un arquitecto y su obra en un texto que los asimila y conecta como 
resultado uno de otro. 

w 
Waisman Marina, "LA ESTRUCTURA HISTÓRICA .DEL ENTORNO", Buenos Aires, 
Ed. Nueva Visión, 1985. Aquí, se plantea el tema tipdóiJico no sólo como oentro de 
debate arquitectónico y como análisis, sino como instrumento de proyectación, tanto 
arquitectónica como urbanística; en este sentido, el tipo se ve como un instrumento ideal 
para analizar la realidad inmediata. Puede decirse que, la tipología se ha visto como un 
modelo, pero no se ha visto como un instrumento critico; en este caso, se ve que la 
instancia tipológica aparece en las operaciones del proceso del diseño, pero no para 
copiarse o repetirse tal cual, sino para proponerse como un elemento de selección, de 
crítica e invención. Aquí, la crítica del tipo conduoe necesariamente a su modificación y a 
una sustitución por un contratipo, como lo señala Argan; ya que, en caso contrario, 
podrícrnos caer en una repetición o reducción del objeto. En este sentido, Waisman 
retoma al tipo como un receptor propenso a una nueva conoepc:ión arquitectónica que se 
modifica continuamente para servir al proyecto; es así, como el tipo podrá ser utilizado 
como instrumento de proyectación y no como modelo, revivals o arquetipo. 

Waisman Marina, "EL INTERIOR DE LA HISTORIA", Colombia, Ed. Escala, 1988. 
Este texto argumenta la necesidad de elaborar teorías propias, de crear nuevas 
categorías para pensar la arquitectura y de reflexionar sobre su historia; en este sentido, 
el texto se vuelve un llamado interesante para postular nuevas alternativas, formular 
hipótesis e intentar explicaciones; asimismo, resulta un texto que abre el camino de la 
reflexión teórica e histórica. Por otro lado, se discute la situación de la historia 
latinoamericana haciendo una crítica a las historias "estilísticas" que marcan un periodo, 
así, surge la necesidad de reformular nuevos instrumentos histcríográficos adecuados 
para comprender el proceso histórico y de evdución de la i:rquitectura. De esta manera, 
se acentúa que la historia no es un elemento que permanece fijo, ni es definitiva; sino 
que, se rescribe continuamente desde cada contexto sociocultural; asimismo, depende 
de la interpretación y enfoque que el mismo historiador le otorgue a su narración. Aquí, 
cabe mencionar que uno de los elementos a los que se refiere Waisman para reformular 
a la historia de la arquitectura es al uso del lenguaje, dando por hecho que éste existe 
como tal. 
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Consulta en Internet: 

http:/lalberti.fa.utl.DY-13153/savoye.html "VILLA SAVOYE''. Esta página cuenta con 
una estructura organizada en las siguientes secciones: textos, imágenes, esquemas 
gráficos, modelo virtual, animación y biografía sobre la Villa Savoye de Le Corbusier. De 
manera que, resulta una fuente importante y fundamental sobre la consulta de la obra; 
asimismo, contiene una galería significativa de imágenes, gráficos y esquemas 
conceptuales, por ello, este sitio puede ser considerado corno un apoyo visual y gráfico 
más que descriptivo. 

http://alfa.iet.utJ.pt/-147577/lndex.html "VILLA SAVOYE'', por: Isabel Santos, 
Instituto Superior técnico, curso de arquitectura no. 47577. Esta es una página que 
muestra de forma interesante la obra más representativa de Le Corbusier, "la Villa 
Savoye•, de manera que, la página cuenta con cinco secciones: la Villa Savoye, el 
funcionalismo, Le Corbusier, comentarios y bibliografía; en cada sección cuenta con 
imágenes en tercera dimensión y textos que describen brevemente a la obra; por lo que, 
se vuelve una muestra importante de imágenes que seccionan a la Villa y la tornan 
desde diferentes ángulos. Esta página pude considerarse corno un recurso de consulta 
que sigue un esquema informativo. 

http://www.ballast.ab-a.net/bin/dbl Microsite: "LE CORBUSIER, VILLA SAVOIE", 
por: organlsatlon of ideaslballast 2001-2003; Anand Bhatt. Este es un sitio que 
muestra una reseña breve de la Villa Savoye y contiene una estructura con dos 
secciones: en la primera parte se muestran unos textos que explican el contenido de la 
obra mediante trazos geométricos y matemáticos; posteriormente muestra a la Villa 
como un modelo axonométrico y contempla todos los elementos lingüísticos o códigos 
utilizados por Le Corbusier, así corno, la aplicación del sistema constructivo dominó; y en 
la segunda parte se explica el plan libre que se resuelve mediante trazos reguladores y 
con un sistema volumétrico; en este sentido, muestra a la Villa desde un punto de vista 
lingüístico y tipológico. Por lo que, resulta una fuente interesante de información y es una 
muestra significativa de esquemas gráficos y conceptuales; asimismo, se ve a diferencia 
de otros sitios con un contenido más amplio en texto que manifiesta no sólo un sentido 
descriptivo o informativo, sino, una manera más crítica y polémica. 

http://www.bc.edu/bc oru/aup/cas/finart/corbu/savoye "LE CORBUSIER, VILLA 
SAV~YE'', por: Jeffery Howe. En esta página se contempla a la Villa Savoye como la 
pieza maestra del disetlo purista de Le Corbusier, siendo quiiá el mejor ejemplo creado 
bajo la idea de 'la máquina para habitar'; de manera que, se incluye una serie de 
elementos arquitectónicos que oon considerados como los códigos lingüísticos del 
mismo autor; y que conforman su repertorio formal. Asimismo, muestra una interesante 
galería fotográfica de la Villa que abél"ca todo su exterior y algunos puntos relevantes del 
interior corno lo son la escaera espiral, la rampa, la terraza jardín y el interior de la 
estancia. Puede decirse, que éste es un documento informativo que bien sirve corno 
soporte visual y de consulta. 

http:/fwww.galjntkv.com/index.htmm , villa-saVove@monuments-france.fr 'VILLA 
SAVOYE, POISS'f', Le Corbusier and Pierre Jeanneret, 1929, por: Simon Glynn, 
2001. Galinsky es un servicio libre para arquitectos y estudiantes; y sus páginas son 
diseñadas para encontrél' lo más reciente de la arquitectura moderna; ésta es una página 
construida por alumnos de la Universidad de Harvard, de la escuela de diseño y cuenta 
con material recolectado a través de sus vi~es; actualmente cuenta con 200 fotografías y 
descripciones, con una cobertura de 60 edificios e incluye una sección de libros de cada 
arquitecto con alternativa de compra e información, de esta manera, mezcla fotografías, 
descripciones, libros e información práctica para sus visitantes. 
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En la sección de arquitectos ofrece un directorio con gran variedad de éstos y sus obras 
por orden alfabético; cabe señalar, que es una interesante fuente de información y 
soporte documental sobre las obras, más que ser biográfico, crítico o polémico. 

http://www.geocities.com/arquique/index.html "LE CORBUSIER, VILLA SAVOIE'', 
Poissy-Sur-Seine, Francia, por: Charles Jeanneret, 1999-2002. Esta página contiene 
la obra de diversos arquitectos contemporáneos como T ooao Ando, Richard Meier, Le 
corbusier y Petar Eisenman, de manera que, el contenido de la página queda dividida en 
cuatro secciones; inicio, arquitectos, información, enlaces y contactos. En la sección de 
arquitectos se muestra una biografía breve de cada uno y algunos de sus proyectos; 

.. aquí, se esbozan las ideas principales o conceptos de sus obras y de.su pensamiento; 
por otro lado, se muestra una importante galería de imágenes de las obras, 
acompañadas de un texto breve que las describe. En este caso, esta página se muestra 
también como una fuente informativa visual y documental. 

http://www.greatbuildings.com/buildings/villa-savoye.html "VILLA SAVOYE'' LE 
CORBUSIER, Grat buildings Online, por: Kevin Matthews and Artífice, inc. 1994-
2002. Esta es una revista que se muestra principalmente como un material de consulta 
abarcando a los arquitectos más reconocidos y sus mejores obras del mundo; este sitio 
cuenta con un índice alfabético muy amplio de arquitectos y cada uno cuenta con un 
subíndice de diversas obras; de manera que, se encuentra organizado por autor y en 
cada obra se cuenta con fotografías, planos y modelos en tercera dimensión; por lo que, 
resulta muy interesante como medio de consulta; podría decirse entonces, que es un tipo 
de enciclopedia de arquitectos que abarca a las obras más destacadas y muestra una 
breve sinopsis de cada obra con su ubicación, tipo o género, estilo, fecha y descripción, 
a manera de fichas. 

http:/{www.liv.ac.uklabelstudents/veet.orworks/05d savove.shtml "TUTORIAL 
FIVE: VILLA SAVOYE'' LEARNING MINICAD7, por: The Universify of Liverpool 
School of Architecture. Este es el sitio de la Universidoo de Liverpool que muestra los 
documentos de los cursos dados como minicoo, en este caso, el ejemplo ilustra la 
construcción de la Villa Savoye mediante esquemas desarrollados en este programa y 
ejemplifican a cada elemento que la compone; por ello, resulta ser un interesante estudio 
y muestra de trabajo que sirve como fuente de información gráfica para el análisis de la 
obra. 

htb>:l/www.int3d.com/3dscenes/savove/savoye.htm "VILLA ~AVOYE'', por: Arch. 
Gianni Dragone, ltaly, 2002. Esta página muestra más que nooa imágenes en tercera 
dimensión y modelos de diversas obras arquitectónicas, así como, productos y 
contactos. Es una página dedicada a los programas gráficos de computación y como 
muestra contiene un interesante tur de imágenes tridimensionales de la Villa Savoye que 
abarcan su recorrido exterior e interior; cabe señalar que, estas imáge~s resultai una 
fuente gráfica y visual importante que puede ser utilizada para la lectura de la obra. 

http://perso.club-intemelfrlcesariad/photoea1.html Portfolio: "THE VILLA 
SAVOYE'', por: Dominlque Césarl, 1998-2002.: Esta página .está dedicada 
principalmente a i'a fotografía organizada en una tabla de contenidos ·con secciones 
como el portafolio, comentarios y lo nuevo; en este caso, en el portafolio se cuenta con 
una descripción breve de la Villa Savoye y con una muestra interesante de fotografías de 
la obra . tanto del interior como del exterior; asimismo, cuenta con la información 
nec0saria de Poissy y algunos links dedicados a la obra de Le Corbusier; podría decirse 
que, su soporte es más que nada, proporcionar fuentes visuales a manar~ de galería. 
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http://www.vitruvio.ch/arc/contemporary/1880-1945/villasavoye.htm "VILLA 111 
SAVOYE", por: Vitrivio Ch., 1999-2002. Este sitio cuenta con una estructura más 
compleja, con varias secciones como: arquitectos, imágenes, libros, postales e 
inscripciones; asimismo, cuenta con una segunda sección que contempla puntos como 
historia de la arquitectura que va desde la primitiva hasta la futurista, protagonistas y 
herramientas. La sección de arquitectos comprende un directorio cronológico por 
naciones y éste un subíndice de obras para cada a-quitecto, en estas fichas se que 
muestra una imagen en tercera dimensión sin descripción y ofrece la ventaja sobre otros 
sitios de mostrar 3 o 4 links sobre la obra; asimismo, se muestra como un material 
informativo y de consulta. 
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