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I a formal es conslderada como el medio por el cual se expresa la
t arquitectuftl, con mayor especlficidad se puede decir que es la
bmaterla con la cual tmbaja el arqultecto para produclr el obJeto
arqultectónlco.

Preclsamente esta gran relevancla que posee la forma, hace evldentes
las potenclalldades de abordar su anállsis.

El estudio de la forma en el ámblto de la arqultectum ha suscttado
diversas aproxlmaclones. A manera de ejemplo, se puede citar que la
forma ha tenido conceptuallzaclones como aquella que la conclbe como
la perlferla del objeto, definlda por un conJunto de líneas o superflcles
que contlenen el espacio, siendo éste el fln del objeto arqultectónlco,
por consigulente la forma es la delimltaclón exterlor de la materla.

Sin embargo para algunos estudlosos de la forma no les ha sido
suflclente esa definición, por eJemplo Wllllam Mitchellz propone una
slstematlzaclón para su estudlo, da un estudlo a detalle del lenguaje
de la forma por medio de lo que denomlna una gmmátlc¿ formal y sus
roles en la estructura de diseño con el uso de la Intellgencla Aftlflclal.

De manera mas elemental el autor Edward T. Whlte3 propone que la
forma esta compuesta de elementos coloc¿dos dentro de un slstema
de ordenamlento, por medlo del cual se produce la percepclón que se
tiene de ella, estos elementos de los que habla son: punto, lfnea, plano
y volumen.

Un teórlco que colnclde con Whlte es Fmncls Chlng, sólo que amplla
algunos térmlnos y agrega la relaclón con el contexto.

chlng sostiene que "La forma o envoltum de los espacios pefteneclentes
a un edificlo determlnan o están determlnados por la forma de los
espaclos que lo rodean', por conslgulente señala que "toda forma

I En el dlcclonarlo de la RealAcademla Española, se encuentran reglstrados pam la
palabm forma, de manera alslada o Inclulda en dlversas expreslones y locuclones 32
acepclones; empezando por el slgnlflcado de la flgum o determlnaclón exterlor de
la materla. Forma corpórea de los obJetos dlseñados o productos reallzados. Exlsten
dos vertlentes en las deflnlclones encontradas: La forma de un obJeto es su dlspo-
slclón o constltuclón flslca, slendo esto la determlnaclón exterlor de la materla o la
configuraclón espaclal del obJeto tanto exterlor como Interlor. Según otm corrlente,
la Interpretatlva Inlclada por Arlstóteles la forma es un prlnclplo actlvo que exlste en
eshdo puro al margen de la materla y que al unlrse la organlza y la convlerte en una
cosa estructurada. Forma es un vocablo que tlene lnnumerables slgnlñcados. La for-
mE es la soluclón para el problema, elconto<to deflne el problema. En otras palabms,
cuando hablamos de dlseño, elobJeto real de la dlscuslón no es sólo la forma, slno el
mnJunto que comprende la forma y su contexto.
ZMltchell, 7Ve loglc afArcrtMun, p. 83.
3 White, Orúilng¿ 1973, p, 15.
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FILOSOFIA VISIONES CAPITULO I

tridlmensional artlculará el volumen espaclal envolvente y generará un
área de influencia o terrltorio que relvindicará como propio'"4

Las menclones anterlOres, dan Cuenta de la varledad de elementos
que deben conslderarse al abordar el estudio de la forma en la
arqultectura. De ahf que se establezca como metodologla dq anállsls
hacer prlmeramente un acercamlento a dlversas vlslones teóricas en
torno a la forma, tenlendo como punto de partida sus concepciones
filosóflcas de las cuales se desprenden las connotaclones de la forma
con el lenguaje, el movlmlento y la materla.

1.1 La forma y la fllosofía

Desde el punto de vlsta de la filosoffas la palabra latlna slgnifica la
flgUra exterlgr, la construcclón vlslble de un cuerpo, y, puesto que ésta
es el fundamento más impoftante de dlstlnclón de las especles, la
morfologfa.

H teorfa que más se conoce de Platón, es la de las ldeas y las formas,
en donde sostlene que en el mundO todos los entes senslbles son
impeÉectos y deficlentes pero que paftlcipan de otros seres perfectos
y autónomoi que son las ldeas. Cada una de estas ldeas es únlca
e inmutable, en cuantO a las COSaS que existen en el mundo SOn
múltlples y camblantes. A las ldeas se accede por medlo de la razón y el
entendimlento, consldem que los sentidos deben ser relegados porque
son engañosos, esta dlcotomía es abordada en su texto la Reptib/lca.

El platonlsmo dlce que el mundo se divlde en dos aspectos dlstlntos;
por un lado el mundo Intellglble (del auténtlco ser), y por el otro en
el que vlvlmos que se entlende de manera perceptlva (el mundo de la
me6 aparlencla). Este últlmo resultaría según lo anterlor, una copla de
las formas de las ldeas, Por medlo de metáfoms, los llbros VI y VII de
la Repúh/lcaexplican esta teorfa.

Lo Interesante de esta dlcotOmía es que las cgsas que uno ve, según
Platón son sólo la representación de la realidad pero no son en Sl la
reafldad, esto lo eJempllfica en la alegoría de la cueva en La Repúb/tcE
llbro VII6.

Arlstóteles elabora su teoría denomlnada hilemofismo, que después se
desarrolla en la filosoffa escolástlca. Se trata de una teoría de la fllosofn
natural, que rechaza las teorfas de Platón medlante una crÍtlca a los dos
mundos, diverglendo en que sólo exlste uno. Arlstóteles sostlene que
Platón usa metáforas pero no da una expllcaclón raclonal, no establece
relaclón clara de causalldad, no explica cómo las ldeas son causa de las
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m.cuÍtrür,cottVdtstl|nllmo.hül,

Flgura 1.1
+ Chlng, furma, espaab]'affiL1999, p. 24.
5 Brugger, Olrchnada de tf/apfra,2000, p. 268.
6 Platón, Obms,1980, p. 35.
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cosas senslbles y se queda llmitado al conceblr que la semejanza de dos
cosas se entlende porque ambas paftlclpan de la mlsma ldea, siendo
que Aristóteles deflne como necesarlo un tercero pam que explique la
semejanza entre esas dos cosas.

El hllemoffismo afirma que todo cuerpo se compone de materla y forma.
Arlstóteles en su anállsls de la sustancla hace una distlnclón entre
aquello de lo que están hechas las cosas llamándole hy/eo materia y la
hechura o forma; argumenta que la mater¡a y la forma están unldas y
no pueden ser sepamdas, deflnlendo la materla como la pafte potenclal,
aquello de lo que las cosas están hechas, mlentras la forma es lo que
hace que una cosa sea lo que es, actuallzando la potenclalidad de la
materla, la esencia que va unida a la materla.

Hay problemas no resueltos por Arlstóteles que en la Edad Medla llewn
a dlversas concepclones del hllemorflsmo, se refieren a la unldad o
pluralidad de formas esenclales y también al carácter potenclal de la
materla prlma. Santo Tomás de Aqulno y su escuela deflnen dlcha unldad
como la forma únlca (en el hombre el alma esplrltual). Argumenta que
la materla es pura potencia porque carece del acto formalT y de acto
entlbtlvos, por conslgulente sln la forma no es nada. Propone las cinco
vías de la .fumma fn/@/ca, en donde expllca determlnadas cosas por
medio de la existencla de Dlos.

La prfmera vla que se menciona en la .fiumma Tm/@/ca de Santo
Tomás de Aquino, (también consideruda por Aristóteles) se reflere al
movimlento, y al camblo que se da en la naturaleza con el paso del
tlempo. La segunda vfa es en donde se conslderu que las cosas camblan
de un estado a otro; aunque tamblén pueden camblar sl se conslderc
lo que denomlna las causas eficientes, o causalldad, slendo esto todo lo
que ha sldo causado por otro pam constltulrse como forma. La tercera
vfa es la de los seres contlngentes o la llmltaclón de la duraclón, la
cuafta es la vfa de los grados de pefecclón, que pafte de una Jemrquía
de valores. Y por últlmo la quinta vfa del orden en el mundo, o del
orden cósmlco.

Santo Tomás de Aqulno tuvo como Influencla prlnclpal a Arlstóteles y su
teorla del hllemorfsmo, apllcándola en la antropología y eplstemología,
de manem slmllar a la ldea de alma y cuerpo formando una únlca
sustancia. Concluyó que la forma es lo que ordena y estructuru la
materia.

lGnt retoma ideas del dlnamlsmo, Junto con otros filósofos modernos
como Selvaggl, qulenes definen la forma dentro de un determinismo
en donde hablan de las mutaclones sustanclales, dentro de las que se
7 Es la forma mlsma, se una a la materla para produclr el compuesto.
8 La exlstencla por la que algo está fuera de sus causas y se opone, contmdlctorla-
mente, a la nada.
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4 FILOSOFIA VISIONES CAPITULO I

da esta la llamada mutaclón de la forma, que se logra por medio de
la generaclón y producclón de una vleJa forma, slendo esb últlma la
configunción flnal del cuerpo.

En el siglo )0( Lulgl Pareyson, en su teorfa de la estétlca de la formatlvldad,
propone que toda la vlda humana es conslderada como una Invenclón,
ya que la producclón de formas se da por medlo de la laborlosidad
tanto en el campo moml como en el del pensamlento y el afte.

Al conslderar toda forma un acto de Invenclón, sostlene que se deben
descubrir las reglas de producclón de acuerdo con las exlgenclas de
la cosa a reallzarse. Conclbe al afte como formaclón materlal de un
obJeto, por medio de un proceso formatlvo, este proceso es dlnámlco y
progreslvo, de donde resulta lmpoftante el concepto de Interpretaclón.

Pareyson en su teorfa estétlcae postula un unlverso cultural como
contlnuldad de personas Indlvlduadas; afirmando que la forma mlsma
sólo puede comprenderse sl se concibe como acto de comunicaclón
de una persona a otm. Advlefte que una vez formulada la forma no
peftenece a la realldad lmpersonal, slno que se manlflesta como memorla
concreta no solo del proceso formante sino de la mlsma personalldad
que la genem.

Por su pafte, la estétlca de Foclllon es obJetlva, se basa en la exlstencla,
la autonomla y la autolegalidad de la forma. Esta estétlca francesa hace
una especulación acerca de las estructums, los equlllbrlos y las leyes
verlflcables en el obJeto. La estétlca se convlefte en descrlpclón de
las estructums, no del gusto del obseruador. En su momento, Sourlau
contrlbuye con esta mlsma teorfa.

Chrlstopher Alexanderl0, sostlene que la forma es la parte del conjunto
sobre la que el dlseñador eJerce el control de sus declslones. A través
de ella se puede crear el conJunto, todo problema de dlseño dlce que
inicla con un esfuezo de aJuste entre dos entldades: la forma y el
contexto, correspondiendo a la forma la soluclón para el problema de
dlseño, mlentras que el contexto deflne el problema.

El contexto y la forma son complementarlos, yd que entender el
contexto y crear una forma que se aJuste a é1, son dos aspectos del
mlsmo proceso. Sl se dlvlde un conJunto en forma y contexto, el aJuste
entre ellos puede ser considerado una condlclón metódlca del conJunto,
suJeta a pefturbaclones en dlversas formas, cada una de las cuales

9 Ensayos aparecldos entre 1950 y 1954 en la revlsb ñlosofla, la teorfa de la formatl-
vldad encuentru su formulaclón orgánlca en sMhta-lwnhde//ahrmattl,ttfi,llrrfn Ed
de Fllosoffa 1954 Bolonla Zanlchelll 1960.
l0 Alexander, E/ slgn/lfcada, 1973, 134,
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constituye un desaJuste potenclal. Alexander concluye que "el obJetlvo
flnal del dlseño es la forma" y por forma entlende una pafte del mundo
que está baJo nuestro control, y que decidimos modelar en tanto que
deJamos el resto del mundo tal cual es.

La forma es, por tanto, la obm realizada de acuerdo al dlseño, deflnlclón
que es útll, pues rectlflca, el concepto muchas veces manlfestado de la
forma como algo perceptible carente de sustancla."rl

Peter Elsenmanrz consldera que la forma se presenta en un estado
orlglnalespecfflco, que asume su forma finaldespués de la manlpulaclón
y organlzaclón por medlo del proceso de diseño, y hasta el momento en
el que satlsface las exlgenclas funclonales de su programa, se deben
consldemr la representaclón de los lfmltes concretos y las posibllidades
que le permita el lugar. A la forma en su estado orlglnal le llama la
referencla conceptual.

Vlttorlo Gregottl tiene puntos en común con las ldeas de Elsenman,
deflnlendo que la palabra forma lleva lmplfclta una amblgüedad de
slgnlflcado, consldera que la forma arquitectónlca de un fenómeno es
la manera como las paftes y los estmtos están dispuestos en el obJeto,
pero tamblén este obJeto comunlca la dlsposición de los elementos.

RelgF3, en su obra sobre el estilo, menciona la existencla de una serle
de formas Inwrlables a lo largo de toda la hlstorla del afte por medlo de
un estudlo que llama teJldos, Idea que apllca en el museo de Vlena; al
térmlno de ese estudlo llega a la concluslón de que una serle de formas
se orlglnaron en la antigua Mesopotamla, las cuales se mantlenen en el
tlempo hasta la llegada de los musulmanes quiebes las coplaron. Estas
formas pasaron a ocldente por medlo de las alfombras y los tejidos
y los camblos que se han dado son sülo Interpretatlvos a lo largo del
tlempo y a través de culturas, pero las formas han sldo las mlsmas. De
aquí podemos deduclr que estos esquemas son formas unlversales y
constantes en el afte, conforme a una evolucón hltórlca de la propla forma.

Otro elemento que introduce Relgl es lo que llama superulvencia artística,
conslderándola un ser vlvo que perdura en determlnadas formas,
aunque estas ya no reallcen la funclón para la que fueron creadas; un
eJemplo es el uso de las archlvoltas que erun necesarlas en el románlco
paru no romper un muro grueso, en el gótico con el muro flno no son
necesarlas y sln embargo se siguen utilizando.

I I Afexander, Enn¡n .wbrc /a shlwls tr /a lbrma,1g90, p 68.
t2 Elsenman, Peter, "The tbtmal fusls afmmbm atrhttffiuei en Geoffrey, p.13S
13 Rlegl, fluhtfunas de süb; tfuda¡tpniw Fn ufla hlstada de la am¿menfu-
cftínL980. Cap. I.
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FILOSOFIA VISIONES CAPITULO I

Un lmpoftante seguldor de Relgl es Helnrich Wolffin, asumlendo una
postura mas clentífica, ya que no estudia solo las flguras en los taplces,
sino en toda la hlstorla del arte, además de otorgar al artlsta un papel
lmpoftante en la creaclón de las formas, de tal manera que asevera que
las formas slguen un proceso, pero llega un momento en que éstas

llegan a un lfmlte y por esta razón se produce un camblo, las formas
mutan gracias a un reducldo número de artistas que logmn Intulr y
plasmar esa necesldad artístlca que tlene la forma.

En su anállsls Wolffrn hace patente casos como el del barroco,
conslderándolo como un estilo con entldad propla y no como
una degeneraclón del renaclmlento, En su llbro de los conceptos
fundamentales del afte, expllca el desarrollo de la forma vlsual como un
desanollo Inmlnente e Independlente de las blograflas de los aftlstas. Así
entlende el paso del renacimlento al barroco, por medlo de conceptos
en contraposlclón como: de lo superfclal a lo profundo, de la forma
cerrada a la forma ablerta, de la plumlldad a la unldad y de la clarldad
a la compllcaclón.

En contruposlclón a estas ldeas, Arnold Hausser, quien em formallsta
hasta que encuentra una contradicción entre su método empleado y
la ldeología polítlca, llega a postulados que constltuyen un método
pslcológlco, resumlendo su postum en los slgulentes puntos.

Sostuvo que el método formallsta tlene carácter burgués (enlaza los
valores de la burguesla revoluclonarla), que sl blen esta clrcunstancla
fue buena en su momento, no lo sería en años posterlores debléndose
su superuivencla a la voluntad burguesa de vlvlr en el pasado.

Además el formallsmo propone un afte sln nombres y esto no se clñe
a la realldad. Por otm pafte, conslderó que la valoraclón anónima de
la obm es propla del romantlclsmo, propla del lndlvlduo decepclonado
soclalmente que qulere aleJar de sf mlsmo la responsabilldad de su
propla llbeftad. Para Hausser el hlstorlclsmo, positivismo y formallsmo
forman parte de una fllosoffa reaccionarla, aunque admlte que el
formalismo tlene la conslderaclón de que cada estllo es la consecuencla
del anterlor y la causa del posterlor.

En la teorfa formallstar4 se formulan una serle de Interrogantes, tales
como el por qué se dan los camblos de estllo que en ocasiones son muy
rápldos y en otras muy lentos, el por qué se producen estos camblos,
o el por qué de estas modiflcaclones compositivas. De estas preguntas
paften la teorfa.

14 Elformallsmo ruso modlflcó las posturas respecto a los conceptos de afte, lltem-
tura y texto en el transcurso del slglo )C( y abrló el camlno de la nueva crítlca angloa-
merlcana (newcrlilAsrtl1e, Incluso, a la crftlca maxlsta.
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se puede defintr como el coñjúñ6putrutr utrililil Lulltu Et Luruunto oe elementos que
generan un objeto y se derlvan de la transformación de una determlnada
Realldad materlal, que se da por modificaclones de carácter estructural
formal y que se le denomlna al momento especfflco de formaclón en el
marco de la disclplina del proyecto, llamándole.'ffiorfologfa"rs.

otro método es el lcónlco que se le atrrbuye a Aby warburg seguido
por Erdwln Panofsky y por Rudolf wlttkower. Este método es una CrfHca
contra elformallsmo, ya que consldera que sólo se basa en las lmágenes
y no va más allá. Hay que dlferenclar a la lconografía, que hacé una
descrlpción y la prlmera Interpretacrón del slgnificado del'objeto, de la
iconología, gu€ se reflere a la clencia que estudla el obJeto.

La lconologfa pafte de la rdea de la rmpoftancla del sfmbolo, este ha
sldo una constante en la humanidad )E que se le puede encontrar en
el momento de relatar o plasmar plctórlcamente, narratilamente o de
cualquler otra manem, una ldea, teniendo que recurrir al sfmbolo como
medlo de poder; su representación plásflca es generulmente por medlo
de trazos slmples y rápldos pero comprensibles.

En las lmágenes de esta página se puede obsenar la transformaclon de
flgura plana, bldlmenslonal al obJeto arqultectónlco.

Panoftky conslderc a la lconogrdffats como la rama de la hlstorla del
afte que se ocupa del contenldo temáflco, del slgnlficado de las obras
en cuanto a algo dlstlnto de la forma, la comprenslón de una obm. por
lo que opta por el anállsls iconológlcorT sosteniendo que necesita tres
fases de percepclón:

La percepclón del contenldo prrmarro o temático natuml a través de
la ldentiflcaclón de formas puras, es declr cleftas conflgumclones
de lfneas y colores, como representaclón de objetos-naturales,
dando cualldades expresivas. Todo esto puede ser enmarcado
en el mundo de los moflvos aftfsflcos, una enumeraclón de los
motlvos serfa la descrlpclón preiconográfica de la obra.

con la percepclón del contenido secundarlo o convenclonal, se
pueden relaclonar los moflvos aftfsticos y las composlclones con
temas o conceptos. Los moflvos portadores de un slgnificado
secundarlo convenclonal pueden ser llamados lmágenei y las

15 Provlene del grlego rrwryrt (forma) y @th(clencla-tmtado) asf, el todo stgnlflca
llteralmente.clencla (o estudlo) de la forma, En efecto, se hablá de morfologfa-6e las
plantas, de los sereÉ vlvos, de la capa terrestre, ekétera.
ló Estudlo, descrlpclón de plnturas, esculturas y monumentos.
l7 Arte de la representaclón alegórlca, conoclmlento de los sfmbolos y de los esque-
mas que utlllza
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comblnaclones de lmágenes se denomlnan historias o alegorfas,
el anállsls de todo esto entra al ámblto de la descrlpclón
lconológlca.

La percepción del slgnlficado intrínseco o contenldo revela la actltud
báslca de una naclón, perlodo, clase, creencla rellglosa o fllosóflca,
que son refleJadas Inconsclentemente por una persona en una obn.
Este prlnclplo es manlfestado y por tanto clarificado por la slgnlflcaclón
iconográflca.

El método lconográfico Incluye tres nlveles, el prlmero es el
preiconográfico. Los motlvos permanecen y son identlflcables fácllmente,
permltlendo reconocer fácllmente la forma y el comportamlento de los
seres u obJetos dentro de la composlclón,

En el segundo nlvel, anállsls lconográflco, las lmágenes y alegorfas en
vez de motlvos, presuponen una frmiliarldad con temas o conceptos
especlflcos tal y como se trunsmlten por las fuentes literarlas o por
tradlclón oral.

Por últlmo, la Interpretaclón de la slgnlflcaclón lntrfnseca o contenldo,
tmta sobre los valores slmbóllcos, pf,rt lo cual se neceslta el dlagnóstlco,
que Panoftky deflne como intulclón slntétlca que ha de ser correglda y
controlada por un conocimlento de los procesos hlstórlcos cuya suma
total puede llamarse tmdlclón.

Una de las crÍtlcas hacla este slstema la hace Herman Bauer, qulen Inclde
en el hecho de que Panoftky sepaÉ la experlencla vltal de la tradlclón
cultural, sln tener en cuenta que los movlmlentos y la percepclón
humana eslÉn marcados por las tmdlclones cultumles.

Tamblén crltlc¿ los nlveles est¡blecldos paru el anállsls, ya que aflrma
que la concepclón completa de la realldad se consldem sesgada, en
concreto respecto al tercer nivel afirma que no se puede hablar de
sfntomas como valores slmbóllcos y que un sfntoma no es un sfmbolo.
La propuesta de Bauer sería una hlstorlograffa del afte que haga
compatlble la mlmesls con el slgnlflcado de la lmagen tanto hlstórlca
como suprahlstórlca.

Como se puede apreclar hasta aqut muchas de las Interpretaclones
formallstas, figumtivas y pslcológlcas, perceptlvas, referentes a
la arqultectura, han buscado constantemente procedlmlentos de
formallzaclón que puedan determlnar la expresión arqultectónlc¿.
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1.2 La forma en relación con el lenguaJe

Cortodnrirnn
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Flgura 1.3

una slgnlficaclón de la forma flene su origen en la forma llngüísgca, a este
respecto es fundamental la relaclón de la forma con su signlflcado.

Para Ferdinand saussure la forma pura en sus apoftaclones llngüísflcas
es la relaclón entre el srgniflcanter' y el slgnlflcadole, así comó la que
exlste entre los slgnos, lo cual eJempllflca con el vínculo entrc el sonido
y el pensamlento en el slgnszo llngüísflco, produclendo asf una forma
y no una sustanclazr. En el esquema superlor podemos obseruar su
esquema sobre semlóflca, slgno y lengua.

Bajo la teorfa llngflfsHca se puede considerar a la forma como un
Instrumento de comunlcaclón, conslderando que el pensamlento antes
de la lengua es una "masa amoila", que no flene nada que ver con
funciones preexlstentes, slno que su únlca funclón es la de comunlcar.

otra coincldencla de la forma con la teorra llngüfsflca de saussure es
la afirmaclón de que se debe generar a parflr de una organizaclón, un
slstema, o una estructura.

l8 Ef térmlno 'slgntlfcante-es partlcularmente utlllzado por la escuela estructurallsb,
a partlr de Ferdinand Saussure, emlnente llngülsta de la cludad de Glnebra. Saussure
dlctó un curso en el cual traduce los térmlnos utlllzados precedentemente por loipensadores alemanes del stglo )fiX .
l9 Contenldo semántlco de cualquler tlpo de slgno, condiclonado por el slstema y por
el contexto,
20 obJeto, fenómeno o acclón materlal que, por naturaleza o convlcclón representa
o sustltuye a otro.
2l Codel, la tmnh,Ig77, p,78,
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t 0 LENGUAJE CAPITULO I

Esta ldea llngüística del slglo KK se caracterlza como moderna por
la orlentaclón descrlptlva, por la prlorldad de la lengua oml sobre la
escrlta, el asumlr la lmpofiincla de las lenguas Independlentemente
de su grado de desarrollo y por la prlorldad otorgada a la descrlpclón
sincrónlcazz por sobre los estudlos dlcrónlcosB.

Para eJempllflcar esta idea llngüístlca, se debe paftlr de un esquema
prlmarlo, el acto Indlvldual de la comunlcaclón, el punto de vista del
habitante (en donde se da el encuentro entre el concepto o hecho de
conclencla), y la imagen acústica o representación de slgnos llngüfstlcos.
Slendo en tres áreas el acto de comunlcaclón, una los aspectos ffslcos
(ondas sonoras), dos los flslológlcos (fonaclón audlclón) y la tercera
área los psfqulcos (unlón de conceptos e Imágenes verbales) a paftlr de
lo cual la forma se entiende como slstema.

En la lmágen 1.4, se pude ver que formas como los ordenes grlegos se
establecen como un lenguaje que slgue lineamlentos especiflcos, como
una gmmáica a segulr.

Para Saussure la lengua se ublca en el cerebro de los habitantes, en la
suma de las lmágenes y sus conceptos; es un obJeto psírquico, que tiene
una naturuleza concreta, dada por los slgnos, tlene un lugar real en el
cerebro y una gramátlca, por lo que la lengua es forma y sustancla.

Slgnlflcado y slgnlflcante tlenen una relaclón de Interdependencla;
el vfnculo entre ellos es arbltmrlo, esto qulere decir que no hay una
razón para que a determlnado slgnlflcado le corresponda determlnado
signlflcante y vlceversa, prueba de ello es la exlstencla del mlsmo
slgnlflcado para dlstlntas lenguas.

Ernest Casslrer en su antropologfa filosófica sustenta que mucho antes
de que el nlño aprenda a hablar, ya ha descublefto los medlos paftt
comunlcarse, las expreslones y sonldos van tomando formas nuevas,
ya no son simples reacclones Instlntlvas puesto que se emplean de
maneru más consclente y dellberada.

Casslrer llega a una concepclón trlple de la función y el valor del
lenguaje: la mÍtlca, la metaffslca y la pragmátlca. En lo que respecta al
análisis de cualquler forma slmbóllca tamblén señala que depende de
datos hlstórlcos. A partir del siglo )O( es opinión admltlda que la hlstorla
represenh la clave para el estudlo clentfflco del habla humana, para lo
cual es necesario una sistematización pam entenderla.

22 Leyes y relaclones Internas proplos de una lengua o dlalecto en un momento o
perlodo dados.
23 Fenómenos que ocurren a lo largo del tiempo, en oposlclón a los sincrónhos.

m.w.od-turilgEú/fi ágrdgrü.b-3 Jpq

Flgura 1.4
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Gulllermo Humboldt efectúa una claslflcación de las lenguas, llegando
a reduclrlas a ilpos fundamentares. pam él "las palabras y ieglas
que, según nuestras ideas corrientes, componen un lenguale exlien
realmente tan solo en el acto del lenguaJe conexo; tmtailas como
entldades separadas no es más que el producto muefto de nuestros
chapuceros anállsls cientfficos.

El lenguaje tlene que ser considerado como una energfa y no como
un ergon. No es una cosa acabada slno un proceso conflnuo; la labor,
Incesantemente repetida, del espírltu humano para uilllzar sonldos
artlculados en la expresión del pensamlento.'"a

John stuaft Mlll, fundador de la lógica Inductiva, sostiene que la gramá¡ca
constituye la pafte más elemental de la lógica, porque representa el
comlenzo del anállsis del proceso mental; por lo que los prlnclpios y
reglas de la gnmátlca consfltuyen los medlos con los que se tracen
corresponder las formas del lenguaJe con las formas unlversales del
pensamlento, supone además que un slstema paftlcular de paftes de la
oraclón puede poseer una valldez unlversal y obJeflva.

charles Moorezs dlce que la reailzaclón formal dlrlge la atenclón a las
cosas y a sus slgnlficados, y que los arqultectos han Intentado definlr
sistemas y formular reglas de proporclón y composlclón que les ayuden
a provocar respuestas por pafte de la gente, estas respuestas tendrían
una relaclón formal: las que comparten todos (arquetíplcas), las que
se comparten con una cultura (culturales) y las que son producto de la
propia memorla (personales).

Thmblén habla sobre las formas arquetlplcas que dependen de una
antlgua dlaléctica entre columnas y muros. Generándose slstemas
dependlendo de las preferencras culturales por una flgura en vez de otra
que para el dlseñador se llegan a conveftlr en preferenclas personales
conflgurando un lenguaJe.

En la hlstorla del lenguaJe hay frctores que contrlbuyen al camblo como
la derlvaclón natural por camblos de uso y pronunciaclón, o por medio
de una reforma dellbemda del mlsmo por un consenso social.

Entre los puntos de vista de los teórlcos del renaclmlento, Gombrlchzo
callflca como una eltl de corrupción el milenlo que !E desde la
decadencla del lmperlo romano hasta las reformas de Brunelleschi, ya
que conslderu que las leyes de la gramáflca cláslca fueron modlflcadjs,
surgiendo esUlos como el románlco y el góflco con sus camcterfsticai
partlculares y disfl ntilas.

Humboldt, Hlsiorl¿ de /a lhgür!;tEa, dlgltallzado Z00l,p L67.
Moore, nmwnguardlasynpenntaffin 2000, p.29g.
Gombrlch, E/ senittu de/ arug4 1990, p,37S
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Hay que conslderar que la evoluclón del lenguaJe o el camblo se da por
eJemplo en las columnas, de la columna cláslca a la columna románlc¿
o a las esbeltas columnas gótlcas, genemn un camblo a partlr de las
condlclonestécnlcas que lo permlten asf como a las condiclones soclales,
en este punto teórlcos como Albertl, Serllo, Vignola y Palladio reducen 1 ,glas reglas de Vltruvio según lohn Summerson. ;,,,;;=

Wfllfam J. Mltchell en su llbro Trte /aglc af arc/ilMtte, propone su i .,,¡i1p
teorfa sobre el anállsls formal, en la que establece un slstema de orden, t ]fl
mediante una formulaclón de reglas pam genemr composlclones.
Hace referencla a escrltos grlegos, tratados sobre proporclón, escalas
muslcales y menciona tamblén a pensadores como San Agustln, Pernult r *S
y l(ant. Expllca que la forma en slstemas computaclonales tlene una " .li
serle de caracterfstlcas paftlculares en este lenguaJe, por medlo de las ffu++relaclones de representaclones de formas con las cuales se armarán
posterlormente las propuestas. Aflrma que el lenguaJe es una serle de Flgura 1'5
operaclones que pueden ser construldas con un vocabularlo específico,
de acuerdo a reglas slntétlcas especfficas,

El lenguaJe en arqultectura ha sldo consldemdo como una expreslón
llngüístlca de un afte, un acto consclente y dellberado. El denomlnado
lenguaJe conceptual es perclbldo por las expreslones de la lmaglnaclón,
al darel paso'hacla un lenguaJe Intelectual la forma lmaglnarla se abstrae
y es en este momento en que adqulere expreslvldad y slgnlflcado.

Polncalré y DuchamÉ? sostlenen que el espaclo es el protagonlsta de
la arqultectura, por lo que al cuestlonarse sobre cuál es el defecto
camcterfstlco del modo de tmtar la arqultectum en las hlstorla del afte,
concluyen en que "conslste en el hecho de que los edlflclos se Juzgan
como sl fuesen escultums o plnturas, de modo externo y superflclal
como puros fenómenos plástlcos,'4

De ahf que sostlenen que "el carácter prlmordlal de la arqultecturu,
por el que,se dlstlngue de las demás acttvldades aftfstlcas reslde en
su actuár por medlo de un vocabularlo trldlmenslonal que Involucra al
hombre. La plntura actúa en dos dlmenslones, aunque queda sugerlr
tres o cuatro, la escultura actúa en tres dlmenslones. pero el hombre
permanece en el exterlor, separandq mlrándolas desde afuera. La
arqultectura por el contrarlo, es como una grun e$cultura excawda en
cuyo lnterlor el hombre penetra y camlna.4e

Por ello mlsmo argumentan que "la planta de un edlflcio no es, en
realldad, otrc cosa que una proyecclón abstmcta sobre el plano horlzontal
de todos los muros'm. Por lo que concluyen en que "la arquitectum no
zl P*IAW, nnatÉ2000, p. 86.
28 Perelló tu/nalfi 2000, p. 86,
29 Perefló, tulrulfi 2000, p. 134.
30 Perelló, tulnalÉ,2000, p. 137.
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I derlva de una suma de longrtudes, anchums y alturas de los elementos

constructlvos aunque envuelven elespaclo, sino emana proplamente del
vacfo, del espaclo envuelto, del espaclo Interlor, en el cual los hombres
vlven y se mueven.'ar

En la flgura 1.6 podemos oseruar ra representaclón de un campo
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Flgura 1.6

Flgura 1.7

; vlsuPl monocular de un hombre recostado a lo largo de un sofá, eÉu
vlslón esta enmarcada por el arco de las cejas, la narlz y el blgote. l*a
perspeiw en escor"o está basada en un punto estáflco mon-ovlsual,
esta experimentaión del espaclo es rearizada por Abdré Barre.

walter Groplus ve una preocupaclón mayor en la manera de enseñar en
compaEclón con el pasado, en donde se desarrollaba el aprendlzaJe del
dlseño a paftlr de la experrmentaclón en los talleres, en camblo ánom
se aprende a paftlr de métodos basados en slstemas platónlcos, en un
tablero de dlbuJo. Aquello que solla ser un método auxlllar se pretende
que sea capaz de produclr dlseños. De ahf que considere que.ynlentras
nuestros centros de enseñanza sean solo el platónlco tablero de dlbuJo
correremos el pellgro de crear un proyectlsta precoz con conoclmientós
solamente teórlcos. La rafta de experlencla prácflca en obra, en las
actlvldades manuales y en los procesos Industrlales de la construcclón,
puede conductr a algunos estudlantes a una aceptaclón demasladó
ráplda de las ldeas esfllfsflcas corrrentes, de tas moáas y cllchés.,rz

La arqultectura no esta lrmrtada sólo en el punto desde el que se
contempla, se plensa paÉ ser vlsta de todas dlrecclones y por las
secuenclas, por lo que flene un espacio trldlmenslonal en sf mismo. Las
edlflcaciones permlten acceder a su estructura composlflw Interna y
externa, a lo que se le puede llamar un espaclo3s contenldo.

Esta ldea de movlmlento es apllcado por paul KIee en Dle scene ml I
autenden, en la flgura L.7, por medrod e la supreslón del punto de vlsta
únlco y con la Introduccrón de la perspe*há dlnámlca del espaclo a
través del oJo móvll de un obsenndor que se desplaza.

El espaclo tlene llmltes ffslcos, pero por su naturaleza se puede entender
como lllmltado e Intanglble. sln embargo pam exlsflr, flene que adqulrir
forma y límltes en la naturaleza o por la mano del hombre. 

'

3l Ferelló, frlncalfi,2ff)0, p. 142.
3 2 G ro p I u s, .fnp af tatr/ anúftL+z?tre, I 9 S S, p, g.
33 Espaclo es un térmlno o concepto abstracto lnteres¿nte pan lllósofos y clentfllcos
durante toda la hlstorla de la humanldad. Vagamente deslinado a un con1unto deentldades abstractas que guardan relaclones áe cercanfa o-adpcencla, auique su
slgnlflcado varfa mucho según al ámblto donde se emplee,
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Platón establece dos conceptos, uno referente a lo eterno y otro a
lo temporal, que llama modelo y copia. "Uno de ellos como forma
modelo, Inteligible y slempre unlforme existente, y el segundo como
la copla del modelo, sometldo al devenir vlslble (...), el argumento
parece compelerlos (...), una forma que es desconcertante y oscura.
¿Qué propledad esenclal, pues, hemos de conceblr que posea? Esta en
paftlcular, que sería el receptáculo y por declrlo asf la nodrlza de todo
devenlr (...). Mlentras que la forma es siempre recepción de todas las
cosas, en nlnguna pafte de nlngún modo asume nlnguna forma slmllar
a nlnguna de las cosas que entran en ella. Por eso es lmpuesta por
naturaleza como un materlal moldeable para todo, siendo c¿mblada y
marcada por las figuras que entran en ella, y a a de ellas se presenta
dlferente en tlempos dlferentes.'H

Existen espaclos dlnámlcos y estátlcos, en donde el movlmiento
desempeña un papel declslvo en la percepclón del espaclo, en base a
esta dlstlnclón surgen varlas teorfas como la de Paull en la que concebfa
la percepción espaclo/vlslón en profundldad, como la percepclón de
una dlferencla de tlempo; el tlempo transcurre entre el comlenzo del
estímulo y la correspondlente acclón corporal.

1.3 La forma y el movlmlento

Flgura 1.8
httrr//rrhtomr,coilVdrfi.febFnHü-üohfl Jpg

Cuando uno se desplaza a través del espaclo lmpllca camblos espaclales
y del objeto, contlnuos y dlf,clles de captar dentro de lo que comprende
el campo vlsual de un hombre en desplazamlento.

Duchamp en su obm figura L.8, tusnudo ba¡Enda /a esra/en -1912,
hace patente la interuención en la concepclón del espaclo-tiempo. Por
su pafte Klee lncorpora camblos en la forma del espaclo clrcundante
mlentras es atravesado.

El espaclo y la flgum que corre plasman esta realldad, como una serle
de fases que se superponen, se tmta de una experiencla espaclal
dlnámlca: una concepclón dlnámlca del espaclo en profundldad, que va
más allá del campo del anállsls matemátlco del movlmlento.
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34 Platón, Obns mmpHta6, 1980, p.125.
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Figura 1.9
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Se podrfa declr que la concepclón contemporánea del espacio, se centru
en el punto de vist¡ ltlnerante del observador que se mueve: el espacio
que es absorbldo por la mente en movlmiento dlnámlco continuo
(desplazamlento).

En un recorrldo como el que se pude reallzar en la columnata de san
Pedro en Roma, el movlmlento a través de la percepclón de los camblos
de llumlnaclón, de perspeclva, de proporclón a partir del acercamlento
o alejamiento en el mismo, como lo menclona Duchamp son todos
aspecos que Interulenen en la concepclón del usuarlo del flempo-
espaclo.

Obsennclones como la anterlor han sldo hechas por neurólogos, como
Elda. V. Von Welzacker, quien sostlene que la percepclón no flene nlngún
marco de referencla absoluto y permanente, ya que "hemos aprendldo sin
Introduclr una cosa que es slmplemente nuestra propia verdad personal
e Indlvldual. Hoy la Investlgación individual y la personificaclón se han
convertido en condlclones determlnantes de lo que anterlormente em
considemdo como naturaleza obJetlva, totalmente Independlente del
hombre. Nosotros no solamente exlstlmos en el tlempo y en el espaclo,
sino que el tlempo y el espaclo tamblén exlsten dentro de nosotros y
hay por conslguiente una Inevltable Interrelaclón entre la conmoclón
Interna y externa.'6s

Esta idea de los cambios adveftldos slmultáneamente por el obsenndor
y lo obseruado desempeña también un papel tmporttnte en la concepción
espacial arqultectónica.

rfl'Yw,n .bfl mr.6nV..if ]ll|rlrur+ildrt,hq

Flgura 1.11

En las flguras anterlores podemos obseruar en la 1.10 una fotogmffa de
Andrew Davdhazy mostrando el movimiento con una deformaclón en
una de las flguras humanas, mlentms en la 1.11 del fotógrafo Éylenne-
Jules Marey, quien trata de capturar el movlmlento medlante fotogmfías
en suceslón.

Flgum 1.10

35 Welzacker, Tltegnatlt afmúH/ftrtowMp,l9g0, p 161.
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l 6 MOVIMIENTO VISIONES CAPITULO I

Rlegll utlllzó las ideas polarlzadas de vlslón y tacto, es declr ópflca y
háptica, que remlten a la funclón general de los sentidos y no proceden
de un estllo especfflco. El tacto de un obJeto conflere su forma plástca,
mlentras la vlslón Introduce el concepto ópilco de su aspecto. Esta
categorlzaclón vislón-tacto (ópflca-hápüca) tmta de la percepctón
humana generallzada del mundo exterlor y es suscepflbre de ser apllcada
de modo unlversal.

Esta mlsma ldea fue empleada en la matemáflca moderna por Gilbert
de B. Roblnson qulen deflne que "nuestro concepto de espacio físrco
es el reclutado del deseo de ordenar nuestras experlenclas del mundo
exterlor (...). Nuestra experlencla del mundo exterior nos llega a través
de los sentldos y de éstos el sentldo de la vlsta y el del tacto parecen
ser los más slgnlflcatlvos.'E6

Relgl supone que el obsenndor está Inmóvll y por consrgulente flene
una concepclón espaclal estátlca, el obsen¡ador ldeal está pues clavado
a un punto de vlsta flJo tanto por lo que se refiere al espaclo Interlor
como al exterlor. En la lmágen 1.12 del Monasterlo de la ollva se puede
obseruar que la organlzaclón de los elementos conflguan una totalldad
equlllbrada.

En 1983 schmarsow atlende a la natumleza fnflma de ra formación del
espaclo arqultectónlco, desarrolla estudlos de obsennclón dlnámlca,
menclona por eJemplo que un edlflclo debe ser rodeado-recorrldo,
alrededor de, y su espaclo Interlor debe ser reconido a través, fue
el prlmero que destacó claramente la concepclón dlnámlca de los
espaclos conformados. concluye entonces que "tanto la base como
el determlnante Inalterable en la deflnlclón de la arqultectura como
arte tlenen que ser, pues, la furmaclón del espaclo, la arqultectura es
modeladora del espaclo desde el comlenzo hasta el flnal: su naturaleza
se derlla de esta lde¿.47

Nlkolaus Pevsner menclona que el propóslto del esfllo góflco "em el de
Infundlr vlda a las masas Ineftes de mampostería, avlvar el movlmlento
espaclal, reduclr el edlflclo a un slstema aparente de lfneas de acclón
Inen¿adas48

La anterlor apreclaclón es metafórrca, es quizás Vlctor Zuckerkandl
qulen lo expllca meJor a parflr de la dlnámlc¿ muslcal: "Hemos de
llamar orden dlnámlco a aquél en el que cada punto revela su poslclón
dentro de la totalldad. Las cualldades dlnámlcas de los tonos sólo son
comprenslbles como manlfestaclones de fuezas ordenadas. Las notas
de nuestro sistema tonal son aconteclmlentos que ocurren dentro de
un campo de fuezas, y, en el momento de sonar, c¿da tono expresa
36 Robfnson , üe tfuMatans ot gtwnebyd&t/H/Eú,2007,p 1a6.
37 Schmarsow, üe monls{ 1904, p.Sl4.
38 Pevsner, Dfuhnarlo de dryuflEtun, l9g6,p. 4lZ.

ttts://ütutw¡rtglh.frn/goüE!

Figura l.12
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Flgura 1.13

la preclsa constelación de fuezas oxlstente en el punto del campo enque el proplo tono se ublca. Los sonldos muslcales son poftadores de
fuezas actlvas. Ofr múslca es ofr efectos de fuezas.ae

Equiparando esto a la arquitectura se puede entender que la cualldad
dlnámlca de cada elemento de la forma esta deflnida y iespaldada por
la forma en su totalldad, por lo que los elementos se establllzan entre
sí.

Los elementos arqultectónlcos como columnas, muros, plsos o techos,
cuando Interactúan con elvlsltante tlenen relaciones de tensión, escala,
secuencla, y demás varlantes que el habltante enflende por medlo de lá
concepclón espaclo-flempo, que le da el recorrldo dentro del espaclo,
" rlmorlmentogenen tbrma, /a tbtmagenen tlmartjmenla. @nlpunta,agnl //na, ogni superflcle, agnl ffim ryn/ amrtn, rynl lue e ryiia/arc sono tbrme genenle da/ morlmenla, trte genenna a /an Mta
mat¡lmenÍa.ry

La clta anterlor hace referencla a la teorfa de la gestaltrl en donde las
formas que perclbe el espectador se relaclonan dé dlrerentes maneras,
como la ley del cierre que podemos obseruar en la flgura 1.13, en lá
que la mente añade los erementos frltantes pam conipletar la figura,
así como la tenslón entre ros erementos, esta tenslón depende áe É
colocaclón o la dlrecclón. por eJemplo, cuando se colocan una serle
de elementos puntuales a la mlsma dlstancla en una dlrecclón, dando
una columnata, este patrón de rltmo será perclbido por el observador
como una sola forma y a paftlr del movlmlento entenderá que esta
conflgurada por varlos elementos.

La tbrma ... 'wa esa/go está!Ím, lnmdrfl slna alga flu¡,enteycamb/ante
gue.fr tnnsfurma y wnh sln mtn

La Interrelaclón del hombre con ros objetos, es por medlo del
desplazamlento; de un relaflvo recorrldo dlrecclonal hacÉ delante, atrás
o hacla un lado o el otro, en drrecclón ascendente o descendente, io que

39 Zuckerkandl, the sense of muslc, 2005, p, 106.
19 Iten cltado por Marchetfl Elena y Rossl costa Laum, /.a tane de/t?m, nexos
2002, vol 4 No 2.
4l Es una corrlente de pensamlento dentro de la pslcologla moderna, surglda en
Alemanla ¿ prlnclplos del slglo )fr, cuyos exponentei más ieconocldos han sldo los
teorrcos Max werthelmer, wofang K6ler, Kart l(ofrtay Kart Lewln. L¡ mente conflguro,
a. tSvfs de cleftas leyes, los elementos que llegan a'ella a través oe los canales senso-
rlales (percepclón) o de la memorla (pensamlento, Intellgencla y resoluclón ¿* prUl"-
mas). En la o<periencla con el medlo amblente, esu coinflgurr.lOn g"ne un óiJcte,prlmero por sobre los elementos que la conforman, y ta suñra de estos ,il¡ror poiil
solo no podrís llevarlos, por tanto. a la comprenslón'Oelfunclonimlento mental. Esteplanteamlento se llustra con elaxloma "eltrodo es más que la suma Oe las partes", conel cual se ha ldenHflcado con mayor frecuencla a esta "scuuu fsl*lfulca.
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l 8 MOVIMIENTO VISIONES CAPITULO I

le da un conocimiento de tipo espaclal y un efecto de memorlzaclón de
su proplo recorrldo, y su afectaclón en éste, obtenlendo un conoclmlento
de tlpo espaclal y formal a partlr de un orlgen vlsual y klnestéslco4z.

La actlvldad no vlsual slno klnestéslca encuentra después del proceso
mental, una expllcaclón lóglca por medlos geométrlcos pam formular la
forma, siendo ésta un producto creatlvo con las varlantes de los ldeales
de la época en la que se genem, hay que tener claro que este método
de generaclón de la forma es experlmental.

Hay una gran rrarledad de teorías estéticas, varfan desde las que ponen
un énfasls en al expresividad, hasta las que van en relaclón a la forma
pura representada en un objeto geométrlco.

Por ejemplo para el plntor Wasslly lGndlsnslqf3 la forma puede existir
de manera Independiente como representaclón abstracta de un espaclo
o una superflcle. La forma estrictamente no es más que la dellmltaclón
de una superflcie por otm y tiene un contenido Interno del cual es
expreslón.

Paul Klee por su pafte aflrma que "toda forma plctórlca se Inlcla con
un punto que se pone en movlmlento (..,). El punto se mueve (...) V
surge la lfnea la prlmera dlmenslón, sl la línea se transforma en un
plano, consegulmos un elemento bldlmenslonal. En el salto del plano al
espaclo, el lmpacto hace brotar elvolumen (trldlmenslonal) un conjunto
de energías cinéticas que camblan al punto en línea, a la llnea en plano
y al plano en una dlmenslón espaclal."{

El arqueólogo e hlstorlador del arte francés Henrl Foclllon, tamblén
concuerda en que la forma no es algo estátlco o Inmóvll, slno algo
fluyente, camblante, se transforma y puede variar sln cesar, ya que "la
forma puede llegar a ser formula y canon, es declr, parada brusca, tlpo
eJemplar, pero, desde luego, en tal caso resulh ser una vlda Inmóvll
dentro de un mundo camblante. Las metamofosls sln fln recomlenzan
o han de recomenzar fatalmente, el prlnclplo de los estllos es lo que
tlende a coordlnar las formas y establllzarlas.4s

Aqul destaca el térmlno estlloft, que su funclón según Foclllon es la
de deflnlr o reglr la forma dentro de un slstema de orden, la cual sin
este slstema estarfa en constante camblo. La forma es una concreclón
corpórea, expresa, que cuanto más clara o pum sea y meJor esté

42 Gardlner, fmmq,1990, p.84.
43 lGndlnsky, Punta y /riw.saán e/phm, 1996, p.58.
u Rl*,nottfutfi,1992, p. 269,
45 Foclllon, l¿HAa de hs tbrma¿, f94Z dlgltallzado 2006, p. 35.
46 En arqultectum: decoraclón, moblllarlo, etcétem. Es el sello parHcular de las
obras de un Indlvlduo, de una época o de un pueblo.
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expresada, tendrá mayor slgnlficado y un orden proplo se podrá
entender en ella. Esto se puede comprobar tanto en las creaclon'es de
la naturaleza así como en las que el hombre crea.

Focillon precisa que "un esfllo es tamblén un desarrollo, un conjunto
coherente de formas unldas por una convenlencla recíproca, pero cuya
armonía se busca, se hace y deshace, en dlversldades. Hay momentos,
flexiones, Indeclslones, clmbreros en los que los esfllos-están meloi
definldos."a7

Para Juan de la Enclna48 exlste un prrncrplo formal, reflriéndose a que el
estllo callflca la forma, slendo esta un contorno, una masa organizada
con una delimltación en donde lnterulene el rltmo que la regulariza,
realzando su unldad. El rltmo que pertenece a su vez a un esflló, por ló
que el rltmo es un princlplo de flpo formal y esfllísflco.

una ldea slmllar es la que maneJa Benedetto croce ,,otra úsflncldn
ñlaza /a cua/se sue/e tEnspfrarel.nndda de /as wcartlas mntenlda
y tbrma HHE /ntulcldn de /a expresldn, /a lmagrcn thtultlw de su
expresldn Fslca ypane de un /ada ¡bntasmas de sentlmlenlos, lmlgenes
delnmbre,+ deanlma/u, deactlanesyaventun, enÉtem
f de olrus.nnldaq land+ /theasela,*

Dentro de la expreslón de la forma, la ldea de rltmo flene una connotación
numérlca pero tamblén geométrlca. sosflene Juan de la Enclna que en el
slglo )fr hlstorladorcs del afte conslderan al cublsmo como el jrranque
de una nueva arqultectum, de formas fundamentales, abstracta, en
la que predomlna el rectángulo, el cuadrado, ras formas cúblcas y las
orgánicas.

El entendimlento de la socledad contemporánea se ha tornado más
compleJo por estar Inmersa en una cultura medlática, pero además por
la aparlclón de las computadoras y de la varledad de'softrruare que da
las poslbllldades de la manlpulaclón espacial.

A esto se suman los medlos drgltales con una ofefta de Informaclón y
actlvldades a tmvés de un solo aparuto, la compubdord, y de un soló
medio, la Internet.

Todo ello forma pafte de la denomlnada sociedad de la Informaclón
que tiende a depender de la tecnología, así como de la capacldad y
habilldades de cada persona para generar conoclmlentos y desárrollarloi
a paftlr de Informaclón, tecnologfa y cultura.

Foclllon, la nf,a de /as tbtnws, 1g47, dlglbllzado 2006, p. 6g.
Encina, E/Est/h,1977, p. L6.
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20 MOVIMIENTO VISIONES CAPITULO I

Esta evoluclón de la tecnología, ha tenldo afectaclones en los slstemas
de producclón y consumo, lo que define el marco referenclal que se
manlflesta como un producto. Tbmbién ha varlado la concepclón de
la vlda, inmersa en una esfera viftual y en un mundo real al mlsmo
tiempo, y estos dos en una relaclón de movlmlento contlnuo.

En la genenclón de la forma, el concepto de movlmlento no es nuevo
como ya se ha vlsto en párrrfos anterlores. Cualquler elemento que
compone el obJeto arquitectónlco sufre afectaclones al ser entendido
por el espectador que se encuentra en movimlento dentro del espaclo,
al acercarse, alejarse o rodearlo, este elemento puede ser perclbldo en
relaclón a toda la composlclón o como elemento Indlvldual.

Broadbent George4een su lenguaje de la arqultectura menclona las
formas lrregulares, deflnléndolas como aquellas en las que sus paftes
son deslguales en sus caracterlstlcas y no tlenen vfnculos. Por lo genercl
se conslderan aslmétrlcas y más dlnámlcas que las regulares. Cualquler
forma puede perclblrse como una transformaclón de los sólldos
platónlcos, QUE son el resultado de la manlpulación dlmensional, de la
adlclón o sustracclón de los slgulentes elementos:

Tl'ansformaclones dlmenslonales, que se dan medlante la
modlflcaclón de sus dimenslones aunque, no por ello plerde su
ldentldad de famllla geométrlca.

Transformaclones adltlvas, que pueden llevarse a cabo por medlo
de la adlclón de elementos en su volumen Inlclaly que supondrá
la conservaclón o la modlflcaclón de la ldentldad orlglnal de la
forma,

Tlansformaclones sustmctlvas, medlante la sustmcclón de una
pafte del volumen de una forma que lmpllca su modlflcaclón; el
alcance de esta sustmcclón condlclona que la forma conserue
su ldentldad orlginal o, por el contmrlo, la plerda y camble de
famllia geométrlca.

El crlterlo de poslclón de la forma en relación con el tlempo, se reflere
al espfrltu del tlempo de una época especfflca en la que se han dado
dlferentes estllos aftístlcos en el área del dlseño, Qu€ debe relacronarse
con un criterlo de poslclón en el espaclo, esto es la composlclón de la
forma de donde se derlvan cuatro maneÉs de dlsefio o composrcrón:

Programátlco: se obtlene de la forma medlante la práctica, es
declr se obtlenen resultados y se veriflcan, se hacen los cambros
necesarlos, se vuelven a verlfiffir y asf suceslvamente hasta
obtener la forma del dlsefro ópflmo, medlante ensayo y error.
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49 Broadbenl E/ bnguaJe, 1984, p. 48.
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Tipológico o icónlco: es aquel que se compone por imltaclón de
los dlseños existentes. En las curturas prlmlflvis por eJemplo,
suele estar relaclonado a una leyenda, tmdlclón, a las canclones
de trabaJo que descrlben el proceso del diseño o por la adaptación
mutua que ha tenldo entre el estlmulo de vlda y la forma del
edlflcio.

Analógico: la composlclón o dlseffo toma de un modelo o lmagen
cieftas característlcas para su desarroilo, pero nunca es una
copla flel. En él se apoftan analogfas (normalmente vlsuales) a la
soluclón de los problemas de dlseño. se cree que comenzó con
Imhotep (hacia 2800 a.c.), cuando dlsefró el compleJo en que
se encuentra la plrámlde escalonada de sakkara. d analogía
tamblén parece ser el mecanlsmo de ra arqultectum "creatirñ-;
gran parte de la arqultectura del slglo )fr ha recurrldo a la pintura
y la escultura como fuente de anarogías (el construcflvlimo, el
purismo de stein), aunque tamblén se pueden extraer analoglas
del proplo cuerpo humano (analogfas personales) y de conceptos
filosóflcos abstmctos (como la- preocupaclón actual pd el
Indetermlnlsmo).

canónlco: (geométrico) las retfcuras y eJes son la base del dlseño,
se busca la abstracclón de los slstemas que se dan Junto con la
proporción.

La forma como elemento slmbóllco tlende a ser asoclada con elementos
de la vida real, hay edlflcros que se dlce que parecen árboles,
panlalones, el usuarlo flende a asoclar objetos de la vlda cofldianá
con formas arquitectónicas; el aslgnarle un nombre a un obJeto es un
acto de abstracclón y de Inducclón, el nombrar algo se relacÉna con la
Intenclón. Estos apelatlvos que se le aslgnan a las fórmas arqultectónlcas
no slempre tlenen que ver con su configuraclón exterlor en ocaslones
tlenen que ver tamblén con la funclón.

Esta ldea de abstracclóns, como generadom de una forma rlgurosamente
geométrlca, estructurada según ieyes de regulaclón, pretende encontrar
un orden que rfla la forma natural.

1l0. La ¿bst¡acclón (en latln abstarten, separar) es en fllosof,ia una operaclón men-tal por la que una determlnada propiedad de ui obJeto se aísla conceptualmente, aefectos de reflexlonar sobre ella sln tomar en conilderaclón otros Elsgos de aouelque momentáneamente se desea tgnonr, sl, a paftlr de la reflexton o ii"ómpa;ló;
de múlttples obJetos, la propledad que se itsli es lo que ie-constoem mmún a sfmlsmos,

ffi .un¡,|G,|cü/Uüt|plluprüJrkh.hbrl

Flgura 1.14I
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22 MATERIALIDAD VISIONES CAPITULO I

Worrlnger en su texto Artstnu/dnyemrytt+suglere que el espaclo debe
ser ellmlnado ya que requiere de una activldad subJetlva impoftante
para entenderlo (al recorrer el espaclo se perclbe por medlo de los
sentldos) lo cual es un obstáculo pam la abstracclón, la que se puede
entender fácllmente mediante la observaclón de la forma.

El mlsmo Worrlnger concluye que hay que"reproducir las cosas exterlores
en su Individualldad materlal, tomando la natumleza como modelo y
suprlmlendo todo lo que pudlera enturblar y debllltar la expreslón de
lndlvldualldad.4r

1.4. La forma-materialidad

La teorfa del hilemorflsmo de Arlstóteles, segulda por los escolástlcos,
es de las prlmems que menclona el tema de la forma-materlalldad,
según el cual todo cuerpo se encuentra constltuldo por dos principios
esenclales, QUE son preclsamente materla y forma.

Para Arlstóteles la forma era una causa determlnante de las cosas,
reflrléndose a la causa formal, creyendo que no actuaba sola slno en
conJunción con otras tres causas: la materlal, slendo aquello de lo que
está hecha la cosa; la eflclente, con lo que está hecha la cosa; y, la
causa flnal, aquello pam lo que está hecha la cosa.

La materlalldad según la teorfa kantlana es la ldea de "materialidad-

captaclón'i en donde se sustenta que no hay separaclón en esta dualldad
igual que en la teoría arlstotéllca.

La distinclón entre materla y forma no tlene amblgüedad, considerando
que no puede exlstlr forma sln materlalldad.

Exlsten muchas posturas en relaclón a la materla y forma, como la de
Eugenlo D'Ors qulen sostlene que "estllo es un repertorlo de domlnantes
formales, en que se traduce un aíno constante proplamente dichos,
que no desaparecen en la evoluclón de la humanldad. Llamamos
técnlcamente a estos, estllos de cultura.42

La vlslón de Eugenlo D'Ors tlene algunos Inconvenlentes al expllcar esta
deflnlclón de estilo, ya que la desllga del espacio y tlempo, marcando
tamblén un Julclo de valor sobre lo que él denomlna estilos histórlcos y
estllos culturales, en uno dlclendo que el uso de elementos del pasado
es un plaglo y en el otro permltléndolo y aprobándolo.

51 Worrlnger, AáslradÍan andempt¡q 1997, p 49,
52 D'Ors, l¿s ii1fus,1966, p. 58.
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En camblor para Davld chrperfierd la forma surge como consecuencla
de la dinámlca entre la tdea conceptuar, la haterla y el método
constructlvo; estos tres elementos conflgumn el espaclo, entendiendo
el objeto como un sólldo que posee forma y estructura. consldem como
base la formulaclón del espacro, por lo que el crear el espaclo debe ser
slempre lo central; entonces la relaclón entre el espaclo, la estructura,
el materlaly la forma, generun un drárogo proplo en cada proyecto, qué
Inlcla con una secuencla de ldeas que se resuelven en la materlalldad
del objeto arqultectónlco.

Hesselgrens3 en su teorla sobre el renguaje de la arqultectura, se
refiere a la forma vlsual, al color, la percepclón de la ilumlnación y la
textura como las percepcrones vlsuales producldas por estlmulos de
tlpo óptlcos. consldera tres dlreccrones pregnantesd prlnclpales, que
son la extensión en altura, la extenslón, ancho y profundldad. Menciona
fenómenos de pregnancla de la lfnea recta, el'ángulo recto, la lfnea
curua contlnua asf como del fenómeno de flgum-fondo y de las leyes
de la gestalt.

otra caracterfstlca lmportante es el color de las superflcles de las
formas, en referencla a lo que lo rodea, es la relaclón de color de fondo
y forma. Existen camcterfsücas como la transparencla, brlllantez y otras
referentes al color que afectan la percepclón que del obJeto se tenga. A
esto hay que agregar los atributos de ra lntensldad de ia luz percl-bida,
como el deslumbramlento, la dlrecclón de la luz, el resplandor o las
sombras. Por lo tanto el color se consldera como una condlclón mltad
vlsual y mltad ópflca.

Louls lGhn, en su texto La forma y el dlseño, menclona que la arqultectura
tlene límltes, ya que "la forma es el 'quéi el dlseño el 'cómo,. La forma
es lmpersonal, el dlseño pertenece al dlsefradon
"Dlseñar es un acto clrcunst¡nclal (.,.) la forma nada tiene que ver
con las condlclones clrcunstanclales. En arqultectura camcterlza una
armonía de espaclos adecuados pam clerta acflvldad del hombre.,,ss

53 Hesselgren, leryua¡E,1976, p. 12S.
54 La pregnancla semántlca modulada fundamenb un modelo o<pllcaüvo de los
procesos de lectura de lmágenes y, por extenslón, de cualquler flpo de texto. Este
modelo deflne el resulEdo del proceso de lectura de una lma'gen como una macraes-
tructum semánüca. La construcclón de esta macroestructura éfiÉ regtda por el prlncF
plo de búsqueda d,e una gestalt proposlclonalque supongd, pot?t el lectoi la cang¿a¿
de Informaclón más reduclda que permltan las condlclorres dadas. As[ en el proceió
de lectura, elcálculo sobre la cantldad de Informaclón determlna el senHdo de dhha
Informaclón. Este prlnclplo geneml está modulado, en cada proceso de lectura con-
creto, por dlferentes tlpos.de cláusulas y excepclones que son señaladas, al lector, a
tmvés de dlversas clases de marcas adscrltas/inscrttas in la lmagen/tetó
55 lGhn, la fu//a y /a suh//me, dlgltallzado 2001, p 79.
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Contlnúa aflrmando que "la forma da sentido al dlseño (...), el dlsefio
induce a la concepclón de la forma. Esta Interacclón en arqultectun,
constltuye una fuente constante de estfmulo (...). La forma se deflne como
aquel conjunto de valores que Influye en el slgnlficado: recfprocamente,
el slgnlflcado se define como el conJunto de valores susceptlbles de ser
modificado según los cambios que tlenen lugar en la forma.'&

El diseñar se puede conslderar como un acto clrcunstancial ya que
depende del sltlo, del dinero que se dlsponga, del cllente, y otras
variables, mlentras la forma nada tlene que ver con estas condlclones.

Pensando en la forma materlal de los obJetos se puede cltar a Relnghold
Howard, qulen sostlene que dlcha forma materlal es la disposlclón o
contlnuación ffslca materlal-espaclal del objeto, QUE está Integrada
por componentes menores y mayores, es transformable de modo
continuo, a velocldades wrlables, a causa de la acclón de factores
externos e Internos, por lo que Integra un compleJo de rasgos dlversos
cuya varledad corresponde a los sentldos que son afectados, 1a sean
formales, vlsuales, táctlles, audltlvos, olfatlvos con los cuales se puede
dlferenclar la conflgumclón del objeto como color, transparencla,
textum, etcétera.

Ignasl Solá Momles en su Introducclón al llbro de Franco Fonattl
sobre los prlnclplos fundamentales de la forma, hace una reflexlón
en la que menclona a John Ruskln y su Investlgaclón sobre formas
arqultectónicas derlwdas de formas de la natumleza. Mlentms su
contemporáneo Eugéne Vlollet le Duc, fundamenta la forma de la
arqultectuÉ en base a la correcta configuración geométrlca. Por su
parte Fonattl hace una propuesta basado en algunas formas geométrlcas
elementales, como el círculo, el cuadmdo o el trlángulo, y con ellas
Inlcla un Inventarlo razonando su presencla en arqultecturas actuales
y en cieftas arqultecturas del pasado buscando una expllcaclón en el
compoftamlento y genemclón de la forma.

En la naturaleza de las ldeas según Platón, la forma deberla ser entendida
en térmlnos de entldades matemátlcas, de manen que al descrlblr las
flguras trazadas, slendo estas solo puntos que hacen una flgura, no son
espaciales, slno son lóglcas por lo que no ocupan espaclo. Se puede
declr que pam Platón la forma del círculo exlste, pero no en el mundo
frslco del espaclo y tlempo, slno en el abstmcto de las matemátlcas.

De ahf que Platón manlfleste que "un obJeto que o<lste en el mundo
físlco puede ser llamado círculo, cuadmdo, trlángulo" al lgual que "un

obJeto es bonlto porque partlclpa de la ldea o forma de belleza.4T

56 Kahn, lefu/hyh.cub/Ínq, dlgltallzado 2007, p78.
57 Platón,Obras completas, 1980 p 183,
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Se puede hablar de la exlstencla de dos unlversos: el senslble y el de
las ideas; el primero contlene todas las cosas que se ven, se oyen, se
tocan, es decir todo aquello que es perclbldo por los sentidos humanos
y que son cosas efimeras y camblantes. El segundo o de las ldeas, es
un clelo poblado de entes perfectos, inmutables y eternos, que son las
esenclas o ldeas de las cosas terrenas.

El mecanisismos fllosóflco reflere a un mundo corpóreo formado por una
masa material, lnefte y homogénea que se transforma por movlmientos
del exterior que agltan paftes de su masa hacléndola camblar. Otra
derivación de este mecanlsmo es el genérlco, cuyo representante es
Descaftes, qulen consldera que hay propledades que se atrlbuyen
a las cosas, pero que en realldad son una mera consecuencla de la
construcclón ffslca de los sentidos y hay otras propledades que pueden
ser descrltas matemátlcamente. Esta descripclón es de tres sentldos:
longltud, ancho y profundldad, como caracterfstlcas geométricas
cuantltatlvas. Por otro lado en ese mundo físico todo es consecuencla
de los camblos dados con anterlorldad (causalidad eflclente) y no de
una supuesta causalidad final Inscrlta en las cosas.

El mecaniclsmo atomlsta que comlenza con Luclpo y Demócrito
(slglos V y VI a.C.), plantea que los átomos son paftfculas materiales
Indestructlbles, desprovlstas de cualidades, que solo se dlstlnguen por
la forma y dlmenslón asf como por las comblnaclones del vacfo, que
constltuyen dlferentes cuerpos.

En la Edad Medla, se mantiene la doctrlna por Gulllermo Coches y
Nicolás de Hauntecourt, slglos )0/ y )0/I, se renueva con Gassendl en el
slglo )t/II quien dlce que la materla es en cambio discontinua, que esta
compuesta por corpúsculos Invlslbles o átomos separados por el vacío.

El dlnamlsmose tiene como representante prlnclpal a Leibnlz, qulen
basa su teoría en una paftlcula elemental que denomlna mdnada de
la cual se constltuyen todos los seres, tenlendo como cualldad que
es un elemento actlvo, con caracterlstlcas de unldad, slmpllcldad,
inmaterlalldad, Indlvlslbllldad, en extenslón y actlvldad con lo que da
una expllcaclón adecuada a lo real.

ffi .Enrül(cl,convbdtlGlbnl¡.hün

Flgura 1'15 58 Concepclón que cree poslble expllcar la realldad en térmlnos de materla, movl-
mlento local, leyes naturales estrlctns y determlnlsmo.
59 Del grlego d/namÉ, fueza o actlvldad. El térmlno tlene dlsüntos sentldos en el
vocabularlo lllosóflco, en su más ampllo slgnlficado se entlende por dlnamlsmo lo
opuesto a estatlsmo. Dlnámlco Indlca movlmlenb, devenlr, mutabllldad; pam eldlna-
mlsmo el ser es algo que está en constante hacerse, en perenne actlvldad y camblo,
La slgnlflcaclón de dlnamlsmo, como movlmlento, es la que ha pasado a la ffslca, en
la que una de sus paftes, la dlnámlca, se dedlca al estudlo de las purezas y de los
movlmlentos por ellas producldos (frente a la estadfstlca que se ocupa de los equili-
brios de fuezas).
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otro de los más destacados dlnamlstas como Rouder yosslf Boscovlch,
deJa un esquema dlnámlco con Influenclas de Newton para lntentar
explicar la gravltación unlversal a paftlr de la monadologfa de Leibnlz,
pero dlflrlendo en algunos puntos, )6 que sostene que el monadlsmo
sólo se extlende a los seres corpóreos.

La representación geométrlca tlene relaclón con el aspecto matemáflco
generando relaclones para la escala o la proporclón, por ejemplo la
referencla a la perspectlw de tlpo llneal que se da en la plntum, como
por eJemplo las escalas relatlws en un espaclo euclldlano, en este
tlpo de representaclones se pueden crear iluslones por medlo de la
dlsmlnuclón en el slstema perspectlvo.

Gaspard Monge le da valor al dibuJo geométrico por medio de
procedlmlentos gráflcos y matemáflcos que en afros posterlores, s€
puede obsennr una prevalencla del anállsls algebralco en el mundo
cafteslano.

Baudellere tlene una búsqueda en la plntum, Qu€ en 1900, por el
desarrollo de la vlda moderna marcada por una nueva tecnología
energétlca, transpofte, comunlcaciones y por propuestas Innovadoias
sobre el tlempo y el espaclo, se desarrolla el cublsmo que apofta una
nueva sltuación en el afte.

Esta tendencla con Pablo Plcasso y George Braque, propone ra dlsoluclón
del espaclo perspectlvo suprlmlendo la olganrzacrón de ra plntura en
profundldad, Incllnándola sobre la veftlcal y susfltuyéndola del campo
de percepclón óptlca dlrecta, dando lugar a una transparencla e
lntanglbllldad que marca una concepclón del espaclo.

Sus Innovaclones fueron algunas veces Interpretadas por Bernarhd
Relmann con la geometrfa no euclldlana.

En el slg,lo )o( los ploneros del modernlsmo en Fmncia, Italla, Rusla y
otros pafses, buscan otros camlnos, que se relaclonan con la geometrfa
euclldiana, como la cuafta dlmenslón y las iluslones de imágenes en
tres dlmenslones en el espaclo.

se cuestlonan los dlferentes nlveles de relaclones de conoclmlentos, se
hacen Intentos de que las matemáficas y la cosmologla se representen
por medlos vlsuales coñ hermmlentas concretas para vlsuallzar la cuarta
dlmenslón, y la apllcaclón de la tercem drmenslón con parámetros
sensorlales y espaclales que \€n mas allá de los cuerpos y las mentes,
vléndose limltadas por las té+nlcas de representaclón disponlbles en
ese momento.
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Figura Ll6
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Figura Ll7

Por eJemplo el hlpercuáade Hlnton, es un símbolo de los espaclos en
relaclón a las matemátlcas, estas teorfas fueron adoptadas por algunos
plntores como sahador Dalí, lo cual se puede ver claramente en su
Hsla.ncnmental, con el cuerpo transflgurado amblguamente con las
manos de los cubos de Hlnton, Qu€ flotan delante de la vlrgen, tamblén
del pavlmento decorado en forma de 3d cubo.

Para Edmond BaconÉ' la forma es la maneru de drsponer y ordenar
los elementos paru que el resultado sea coherente, en referencra a la
estructum Interna, al contorno exterlor y la unldad. se reflere tamblén a
la dlferencla que es la masa o volumen trldlmensronaly el conJunto que
es la aparlencla formal, en base a llneas y perflles que la dellmitan. un
punto Impoftante que toca es el relaclonado con las formas ordenadas
por estructuEs, que en ocaslones pueden dar varlantes formales y en
otrus slrue para homogenlzar las formas que ya existen. por lo que paftr
Bacon "la forma arqultectónlca es el punto de contacto entre la materla
y el espaclo, Formas arquitectónlcas, texturas y materlales, modulaclón
de la luz, color, todos ellos se comblnan para Inyectarse una canildad o
espírltu que articula el espaclo.ar

Pam wllllam scout Robeflfz la forma se perclbe por contraste en el
ampo visual. Aqul entra la idea del esquema figura-fondo, slendo la
estructura báslca de las percepclones. Esto se apllca a la organlzaclón
del dlseño en el problema de la forma y la composlclón. para wllllam
scout Robeft la "forma es la cualldad de cosa Indrvrdual que surge de
los contrastes de cualldades. Es lo que disHngue cada cosa y sus partes
perceptlbles. Relaclón paftlcular entre tres factores: conflguración,
tamaño, poslclón.a

un autor que es impoftante menclonar es Bruno Zevi quren reflere
gue la forma "puede llegar a ser fórmula y canon, es declr, parada
brusca, tipo eJemplar; pero, desde luego, en tal caso resulta ser una
vlda Inmóvll dentru de un mundo camblante. Las metamoffosls sln fln
recomlenzan o hdn de recomenzar futalmente, el prlnclplo de los esfllos
es lo que tlendeÉ coordinar las formas y establllzarlas."tr

5e puede entenfler que Zevl hace referencra al esflro mlsmo que conflene
el camblo de las formas, que se enflenden como algo cambrante, pero
slempre dlrlgldas por una serie de reglas.

60 Bacon, Edmond N, "Ttte deslgn of clfles", en Chlng, hrma, epc,byanbnr lggg,
p.86.
6l Bacon,Enfrlas,2004, p. 169.
62 Wllllam, Funddnentw del dlnña, 1995, p, 74.
63 Wllllam, Funfunentw del dlstfo, 1995, p. 74
64 Zevl .f¿ber perharyutlffiun, 2000, p. 23.
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Otro autor que desarrolla este tema sobre el estllo es Foclllon, Paltl
el cual "un estllo es tamblén un deSarrOllo, un conJuntO coherente de
fOrmas unldaS por una convenlenCla recfproca, pero cuya armonía se
busca, se hace y deshace, en dlversidades. Hay momentos, flexlones,
Indecislones, clmbreros, en los estilos meJor deflnldos.4s

Las matemáticas modernas genemllzan y formallzan los conceptos de
slmetrla geométrlca, conoclmientos báslcos de la idea de grupos de
transformaclones geométrlcas. Por medlo de slstemas geométrlcos
como las tmnsformaclones de slmetría (truslaclón, rotaclón, reflexlón y
composlclón) se logran modlflcaclones en la forma.

Pam otros estudlosos como Kepler, la arquitectura es un sistema
hellocéntrlcode Integrldad geométrlca, se basa en estudlosde Copernlco
y Platón, para dar una nueva vlslón de formas a paftlr de su vlslón de
la astronomfa.

En cuanto a las contrlbuclones de tlpo carteslanas, se dan aportaclones
logrando que algunas cosas se descrlban abstractamente o por medlo
de fórmulas matemátlcas.

Otro elemento Interesante es el uso de la veftlcal como dlrectrlz de la
forma. En general la veftlcal es un prlnclplo organlzador. En el slglo Xf,(,
Paul Cezanne Interrumpe esta domlnaclón de la veftlcal al usar paredes
obllcuas sin que exlsta una rczón aparente.

Hay que conslderar que la línea veftlcal es en generul una llnea en
movlmlento, hacla abaJo y hacia arrlba; dlrlglda hacia abajo como
representaclón de la ley de gravedad y hacla arrlba como un lazo de
unlón con el cosmos.

En cuanto a la veftlcal y sus relaclones, en la concepclón eglpcla
se encuentm armlgada, con conslderaclones de tlpo geométrlco y
aritmétfco, en un pasaJe de la Reptlb/lca de Plató¡, qulen expuso el
concepto de geometrfa que puede ser conslderadg completamente
eglpclo en el sentldo de las relaclones entre la geornetría y la forma
de las plrámldes; se cree que Platón aprendló esto aliser Inlclado en el
sacerdoclo hellopolltanotr. Platón habla del uso práctlcO de la geometría
pam trazar un lugar, para luego abordar su verdadera flnalldad:

Foclllon /a dda fu hs tbrma41948 dlgltallzado 2006, p 57.
Según la cosmogonfa hellopollbna al prlnclplo sólo exlsHa elagua prlmlgenla, el

caos. El sol, Atum una de las formas de Ra, el sol del aErdecer, se autocreó y de su
sallva, según unas fuentes, o de su masturbaclón, según otras, slgulemn Shu dlosa
del alre y Tefnu[ dlosa de la humedad, qulenes engendraron 4 ftb, dlos de la Tlerm
y Nut dtosa de los cuerpos celestes. Los textos referentes a la cÉaclón según el mlto
hellopolltano se encuentmn fundamentalmente en "los textos de las plrámldes" y el
paplro 1019888 del Museo Brltánlco, mnocldo como paplro Bremner'Rhlnd. Estos
nueve dloses form¿ban la gran Eneáda o EbeÉda de Hellópolls'
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"Elobjeto real de todo estudio es puro conoclmlento (..,) el conoclmlento
de,lo que srempr.e gs y no de-argo que alguna vez.farucrpa en er sery desaparece (...), la geometría és ei conoirmlento áe lo etemamente
existente (...) flende a atmer el alma a la verdad.,67

También la verflcal puede ser concebida arsladamente, vlene Indrcadapor auxlllares a los cuales está Inseparablemente unlda: ia horlzontaly Jángulode noventa gradosque medÉ entreambas. De ra rnterdependencia
de estos tres componentes surge el trlángulo rectángulo, cbmpu.rtópor una lfnea veftlcal y una horliontal con ios prntor extremos unldos.
Esto enclerm un nuevo elemento: el plano.

El teorema que lleva el nombre de pltágoras, flene por obJeto establecer
las relaciones entre lfneas y planos m¿s ál|á de'las Inmediatamente
apreclables a la vislta. El trlángulo rectángulo forma el punto de paftlda
tanto de tal teorema como de la secclón áurea.

La horlzontal es conslderada como la lfnea de reposo, denota la base, lalgualdad. Esta poslctón se ldenflflca con Geb el 
'd¡os 

de la tierra *gtpllóy la poslclón verflcal con shu el dios del alre, que l"i separaba de ladlosa del cieto Nuu la vertcar y la horrzontai lünta{ consrderándose
una la contrarla de la otra.

Flgura 1.19

ffi !ly*to"'*m/"'/l 
rusüilc¡tGdE-

trYnr.ltH|ffiollo,tÉm/,,,/h]onuHo/Fob¿.Jpg

Flgura 1.18

La veftlcalcomo prrncrpro organizador universar, desde er reconocrmrento
de su exlstencra, ha prevaht¡do hasta nuestra época.

saenredam crea lluslones convlncentes de formas en el espaclo, la
Tqyolíir so n espaciosra rgos y pra nos de p¡ ntu ras Je iul*rn.iu. Tu nsformael llmlte de, apariencla én temas de Interlorer sa.ros. La geometría esla sen-sata luz que pasa a través de las reaUzaclonái matÉmáflcai ¿elespaclo que dan una lmpreslón vlsual de la arqultectura.

67 Platón, Obms nmphfus,lgg0, p. 527,
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I1.5 Creenclas y Rellglones

Exlsten rellglones como el Budlsmotr, según el cual se afirma que tanto
nuestra realldad Interlor como el mundo externo, están slempre en un
estado de camblo permanente. la establlldad, en los átomos, en los
obJetos, o aún en nosotros mlsmos es una lluslón. es asf que todas las
sltuaclones, todas las entldades, todos los pensamlentosytodos nuestros
estados de ánlmo, toman fuerza, se deterloran y desaparecen.

Para el Budlsmo, todos somos seres cambiantes en un mundo
camblAnte. Al no exlstlr una esencla de la persona y en vez de ello,
el Indlvlduo como un compleJo de cuerpo-mente, al cual le afectan un
fluJo de fenómenos Independlentes que se denomlnan da¡mas. Estos
fenómenos son claslflcados en clnco grandes grupos los que llaman '/os

c/nm agryadas" a sklnndartas;

Foma y cuerpo (Ripa) lo que Incluye no solo el cuerpo en sf, slno
además la propla Imagen que se tlene de é1.

Sentimlentos y sensaclones (lManl)que son "datos" o "lnformaclón
put?" reclbida a partlr de los clnco sentldos y de la mente, claslficándose
en agradables, dolorosos y neutros.

Percepclón y memorla ( sánscrito: ltr¡ifanl, páll: SanklÉEl lmpulsos
de la volunbd, slgnlflca confecclón, creaclón, formación, hacer. Es la
construcclón de la presentaclón o de la experlencla subJetlva del objeto
perclbldo.

Consecuencfa ( sánscrlto: lrlJflán4 páll: IAññánfl es un acto de atenclón
o respuesta de la mente en el que el conoclmlento del obJeto se hace
consclente en nosotros. Esta consecuencla desaparece y resurge
camblada de un Instante a otro, este constante movlmlento genercl
InsatlsÉcclón o sufrlmlento al no poder controlar como esos obJetos
perclbldos aparecerán.

El Budlsmo se remonta al S VIII 0.C. , se menclona desde sus Inlclos
que existe una realldad últlma, que llaman Ostan, en la que reslde
una fueza que denomlnan ma¡a é la que emana el Unlverso que
perclblmos. Este Unlverso y todo lo que contlene no es más que
algo llusorlo no real, el creer que exlste de verdad es sólo el fruto
de la lgnorancla. De ahí que las formas de las cosas/ son únlcamente
ftntasías.

Para entender meJor estas ldeas se cltará a contlr¡uaclón el llamado
sutra del comzón.

68 Es la rellglón, la fllosolfa y dlscuüblemente la pslcologfa, desarrollada a partlr de
las enseñanzas dlfundldas en el norte de la Indla por Slddhafta gautama, conocldo
como Buda, alrededor del slglo V a,d.C.

¡¡plrr¡¡,org,nr)(/,, JZfxH/l_mürlh/rilflil||_Z,h

Flgum 1.20

||plfir .dT.ñrd.. Jlma/l_Íüiü¡ü/rür

dr-f.ftrh.

Flgura 1.21
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El Ead/rcan de1/a mmpasifn, cuanda md/taha pnfindamenle,
mmprenúd /a raculdad de /as clnm.endas y mmpi,if las ataduns qie
/eacas/anartan su?lmlenta,

Asípues, /a tbrma na es más gue raculda4 /a racu/dadna es más gue
thrma, /a furma no es mas gue wculdad, /a tacuiradsú/a es tbrma.

Sent/mlenlo, pennm/en@ Muntaí /nsta lnc/usa /a mthddencla.wn
lada /a mlsma.

Tada es pañe de /a raculdad que nl ndn, n/ .re desrntye, ni está
mancltada, nl es pun, nl aumenta, nl dlsmrhu¡,e,

Asien /a raculdad na ulsÍe ñmta, nl.sentfmlenta, nl pnnmlento, nl
Muntafl nltan slqu/en /a alnaiy'encla.

r!/ trlsta, ni oilo, nl olñta, ni guslo, nl cuepo, nl menle; nl a/a¡ nl
sanldo, nl a/a[ ni .sha[ ni taaE, nl nada a /aq eu /a menle puúa
aErnne, n/slquÉn e/rtuha de.sentfr

Alo extffi el sutfumlenta" ni /a caaffi de/ suHmlenta, nl e/ ese de/
sufrlmlenla, n/ camtho naá/e que aptle de/ suffmlento. ill slqa/en
.ná/dunh que ranryu/r/a anssucldn tamálén es wculdad.

A.ípues, éunon e/ fud/ilnn, sln nada a la que at9rntse monndo
en /a .ná/dunb PnJña tinEamente, .# ve l/áenda de /as art.sfficu/as
engañasos y de/ lemarpar e//os engendndo, A/cantando e/ mls pum
illnana,

Tados /os Eudas de/pasada y de/pnsenle, /as Eudas de/ ttumpa futun,
usando esta.náldunb PnJfla alcan¿an /a ttlsldn mmp/eta ypenffia.

Escucrta, paeq e/gnn drtannl elmanln ndlante e rhampnble, e/
Fn¡ñapanm@ ru1as pa/abns alwEn tada surtrmHnla, Erucln/o y
crw en.ta wdad,

Por otro ladof en el s xvIII, el oblspo Berkeley sostenfa que pensamos que
las cosas exbten porque las vemos, tocamos y como eilas proporclonan
sensacione{, creemos en su exlstencla; por ello perclblr las cosas y sus
formas sen'a como soñar un sueño que como tal exlsflrla únlcamente
en nuestra mente.

En este mlsmo slglo los fllósofos raclonallstas crefan que el fundamento
del conocimlento resldfa en la mente, mlentras los emplrlstas sostenían
que existía una creaclón conflnua, planteando que el conocimiento
provenfa delas percepclones, lGnt hace una medltaclón a este respecto,
considerando, que la adqulsición de conoclmlentos dependlente en
tanto de la mzón como de la percepclón.
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Según Kant, todo lo que vemos del mundo se nos presenta como un
fenómeno regido por la ley de causalldad y que acontece en el tlempo
y en el espaclo son dlsposlclones Innatas de la razón. Jhon Locke tlene
otn posturur, en el slglo )(VII este fllósofo expuso su teorfa de que
las cosas poseen cualldades Inherentes, tales como conflgumclón,
peso, movlmlento, número, QU€ son reproducldas por los sentldos, y
acerca de las cuales todos lo que las perciben están de acuerdo, pues
se tratan de propledades de las cosas mlsmas. Locke llamó a estas
sensaclones "cualldades prlmarlas de los sentldos" pero aflrmó que
hay otras sensaclones, a las que denomlnó "cualldades secundarias de
los sentldos" como el color, sabor o sonldo, que no refleJan de modo
personal la Influencla de la realidad sobre los sentldos de cada ser,
dependlendo esto de la construcclón del apaftado sensorlal de cada
indlvlduo.
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Etnhrnnn
Far.É Brbda

Fnryentl

MadlnÉrnr

vqlkhHl

Flgura 1.22

tCüfl .or!.ilW..dran Vl_mm.lE/rilft1¡-z.hun

Por su pafte los hlndues hablan de una antlgua fupnte de toda la
cosmogonfa, llamada el llbro de Dzian, que en su repredpntaclón gráflca
comienza con un cfrculo, luego un punto, a contlnuallón dos lfneas
pamlelas. Esto slmbollza la secunecla en el desarrollo descendlente o
condensante del sonldo hacla las formas cósmlcas. 

\
En donde el círculo representa a Bmhman, QUE es la untdad Indlvlslble
indlferenclada de Dlos, prevla a la formaclón de los mun6os. El punto
corresponde a Sabda, la palabÉ que lrrumpe como primetia vlbración
en punlsaclones dentro del utero cósmlco. Entonces, este lpunto es la
semllla germlnal en el proceso del devenir.

Siguiendo este proceso creatlvo, la próxlma emanacfón se llama
Pasyantl, los textos hlndues, y se representa geométrlcámente como
dos líneas pamlelas. Pasayantl es una octala llgeramente inas densa de
la vlbmclón del sonldo. Es el estado dentro dél cual son lreveladas las
relaclones y slgnlflcados de todos los sonldos de la consciencla.
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El sigulente Faso del sonldo primordral se ilama Madhyama, a este ntvel
exiten suñcientes ejes dlreccionales para hacer poslble la trlangulaclón.
esto representa el patrón fundamental de las corrientes sonoras que se
diverslflcan como formas. La comprensión del sonldo en el estado de
Madhyama ofrece una vlslón Intultlva. El escuchar a este nlvel slgnlflca
que estamos perclblendo el sentldo mas allá de la superflcle externa del
obJeto o patrón de pensamlento.

Finalmente llegamos al sonido Varkhari, este es el plano del sonldo
audlble, tanto en al natumleza como en el lenguaJe aftlculado y
correspondiente al últlmo estado en la denslflc¿clón de sonldo causaí,
Varía de acuerdo al medlo de transpofte. valkharl opem al nlvel de
la llamada materia físlca, y es la versrón más diverslflcada del sonldo
orlglnal. Allí encontramos los sonldos de las palabras y letras usadas a
dlario. En resumen, como se dlce en el yoga Kundallni upanlshad:

)4que/ I'bc (pa/aán) que germlna en HH, rtsha /nJas en pasyantl
únta en trladfiyama y¡Iatm en llalkfiarl"

En oposlclón a las ldeas anteriores y al igual que el oblspo Berkeley
menclonado en pármfos anterlores, hay otros autores que colnciden
con él,en que las cosas exlsten en un únlco universo, el nuestro y este
unlverso es el verdadero, el real, se derrvan de esta mlsma ldea tres
lfneas de pensamlento.

La prlmem línea surge en el srglo )0/III, con los fllósofos raclonallstas
que crefan que el fundamento del conoclmlento resldfa en la mente,
mlentms los emplrlstas sostenían una creencla contrarla, planteando
que el conoclmlento provlene de las percepclones. como podemos
recordar lGnt dice que todo Io que vemos del mundo se nos presenta
en forma de un fenómeno regfdo por ra rey de la causalldad y que
acontece en el t¡empo y espaclo, que tanto la relación causa-efecto,
como el tlempo y el espaclo, son dlsposlciones Innatas de la razón, y
por lo tanto prevlas a toda experlencla, que moldean las sensaclonei
provenlentes del exterior. este razonamlento llevó dlstlngulr las cosas
en si mlsmas de las que nunca se podría saber completamente que
con, y cuando se habla de percepclones, las cosas se construyen por el
sujeto cognlscenteÉs.

La segunda lfnea de pensamlento es una posturu que surge en el siglo
xvII por el autor lohn Locke, en donde las cosas poseen cualldades
inherentes, ya menclonadas con anterlorldad.

69 l¿ funclónd el suJeto cognlscente conslste en obJetlvar, es declr, enm con-flrmar,
apuntar hacla lor eal para conocerlo cognoscltfuamente. Por su lado, el ente conoscl-
do especiflca el conoclmelnto proporclonandole su contenfdo.
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Dentro de esta línea se pueden menclonar a Le Corbusler y Saugnler
Erlc, qulenes sostenfan en los años 20's que solo exlstfan báslcamente
dos tlpos de sensacloenes. 

;
Las sensaclones prlmarlas, determlnadas en todos los seres humanos,
por el slmple Juego de formas y colores prlmarlos.

Las sensaclones secundarias varían con el indlvfduo porque dependen
de su capacidad cultuml o heredltarla.

'E/arVulffi, pare/adenamlenta de lastÚrmas, obilene un aden que
es ana pu/" aeacldn de su esp/r/tu,'prlas túrmas, a¡ffi lntennmenle
nuutms .sentldas pnvatanda emaclones p/ást/as,' par las ¡e/aclanes
que €Ea, desplerta en nantms prufundas rwonan€lasl' nos da /a
mdlda de an aden de acuedo mn e/ munda, determlna narctbnes
dlrems de nuestm espirltu y naestm canñn y entancw percthrmw
la ie//sa.'

En relaclón a las formas primarlas a que se reflere dlce:

"las thrmas sn e/emenlas p/ástrns que nuestms oJas ven clanmenle
y que nuestn esprilta n/de,' su mntemplacldn nos atffia dlarlamente,
rmpreslanan nuesltas .entldas, m/man nuestns dews t4sua/es *

Además de referlrse a formas primarlas y secundarlas, las claslfican
en regulares e lrregulares, slendo las regulares aquellas que en sus
paftes se relaclonan con un vfnculo firme y ordenado. generalmente
sus caracterfsticas son estables y sus formas slmétrlc¿s a uno o mas
eJes. Los ejemplos báslcos de las formas regulares son la esfera, el
cllfndro, el cono y la plrámlde. l¡ regularldad de las formas se mantlene
al alterar las dlmenslones y al agregar o sustraer elementos.

Las formas lrregulares, Fon aquellas cuyas paftes son deslguales en
cuanto a sus caracterfstlcas y no dlsfrutan de vlnculos flrmes que lsa
unan sl por lo general son aslmétrlcas y más dlnámlcas que las regulares
o como la composlclón lrregular de unas formas regulares.

Pam Le Corbusler la forma derlva de la funclón y cambla con la varlaclón
de las condlclones, él proponía una arquitectum de formas volumétrlcas
y senclllas que slguen a uan heterometrfaT0 conceblda y son consecuencia
del espacio Interlor, que se podría declr fueron las principales dlrectrlces
de la arqultectura funcionallsta.

La tercera línea de pensamlento habla de la postum asumlda por lo
que confnn en los sentldos, como aquello que reglstra flelmente los
estímulos externos, a paftlr de lo cual se producen lmágenes mentales
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70 Diferencla de medldas, una mas larga o gmnde que la otra
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Flgura 1.23

lsomófficas7r de las cosas, con su representante sveen Hesselgren,habla en relacrón der conocrmrento que tenemos der ambrente a travésde los sentldos, su punto de vlsta es que a las impreslones recibldas pormedlo de los senfldos se forma un concepto Inmedratamente verdaderode la natumleza del mundo ffslco. srn'embargo, "ito es así úrqr;estas cualldades peftenecen a las percepclonés'proplas, a pi,ttr-J*
las cuale-s y medlante el razonamlento se obtiene el conoclmeinto delmundo ffslco.
'E/ ¿anaamlenla que lenemos del amrt/enle /a lnmos adqalilda atnr{s de nuestrus sentldas (.,) e/pun2o de r/sta de/rea/lsmá nginaoretdadem de /a natun/e¿a de/ munda fsla. sln emrtarEn "ñra i,asf, paryue estas cua/ldades ffimo e/ a/o6 ,ali, i i*a, penEnuen anuesfns ptupc/anes, a pañlr de /as tuales fuemw pn€a,moq,

mdt4nre nnnamlenras de/ mnu/mHnrp ¿el munia ir/*" ;;* l;í"natun/e¿a lta maslnda ser de/ tada dlftnnte a a del munda ¿eiisperrepc/anes,*

se pueden dlsflngulr las formas materlales, conslderándolas comoimágenes, que son soro representacrones mentares de lndole ,rJoi",figuratlva. En donde.exlsten dos flpos de ñguraclonei o imaglnaclones:
un tlpo de lmaglnaclón7', es la denomlnada-reproductora, HñbÉn se lellama memorra rmagrnaflva, esta actuailza más o m*nor fiermente rospreceptos comparándolos con recuerdos e lmágenes aunque estas seanpor eso lndeflnrdas..otro ilpo.de imagrnacrón eira creadoá o rnventlvJ iesta es fundamental para el dlseño lnnovador) permlte la l."pr"r"ntaclónmental d9 los obJetos o acontecimlentos qui'no se han perclbido conanterlorldad, lo que rmplicaría que estas rdeas son orrghares,

1.6 La forma como plel

'La aryulffiun no es at? anulmt?nra de la fu¡ma slno una túrma demnactmlenla* Tslt/ml&ernaffi

7l Idéntlca forma
72 La lmaglnaclón del latfn lmaglnatlo,.es el eJerclclo de abstmcclón de la reald¡de . v r r  v L  t q  t H t u F

.r,T:*:,:*::1"^:1-]_.:1 r* dJsotución a necestdad* ;ñf.*nclas, ats solu-clones pueden ser mas o menos reailstas, en funcrón de ró'áio'naore que sea rolmaglnado.
73 oppicl Fablo, warter Enrrque. "Ent¡erlsta canAryul&czbs-, 1g9g, p24
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Según Bernard Tshuml, la forma arqultectónlca debe ser un elemento a
Fartlr del cual construfr el conoclmlento. El arqultecto debe crear una
serle de relaclones.

El slgulente edlflclo es un ejemplo de los edlflclos que usan este concepto
de piel, en donde la techumbre se convlefte en muro.

Flgum 1.24

,.Judord/g€o.C1
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'Hsí utay tremendamenle lnlensdo en /a ¿anfmntacldn enfre
aryultffiun y /as ldms qae E desnu//an en atms campas Este
pffifl de lmprtacldn-*poncldn es ewnc/al frn esta na slgnlrfca
qae.w an lntenta de tnduclr ta/s ldms a /a aryulffiun,*

Menclona que la arqultectum se trata de opuestos tanto de equlllbrlo
y armonfa como de desequlllbrlo y dlscordla, que estas fuenas
desest¡blllzan de manera slmultánea. Esto se hace buscando una serle
de "m/lslong-entre sólldos, cuerpos que se encuentren en confllcto
en su contofto.

Da un eJemplo comparatlvo en lo que se refiere a su concepclón con
respecto a la plel de la forma, el edlflclo T&T (hoy edlflclo Sony) y el
edlflclo IBM,, los dos en el mlsmo contexto de Manhatan, los dos tlenen
armazones (estructums ldéntlcas ), pero el tratamlento exterlor es por
medlo de diferentes pleles. Tbmblén menclona otro aspecto Interesante
en el eJemplo de la Vlllete en Parfs, en donde explica que hay un control
estrlcto en los componentes de los módulos como lo podemos ver en
las flgurus L.74y 1.25, ya que se enclunetran compuestos de solo tres
capas mlsmas que estan superpuestas, la capa que denomna follles, la
capa de movlmlentos y la capa de superficles, y lá comblnaclón de las
tres capas son las que tlene rlgurosamente controladas. Asf como el
Juego de sus elementos: el cubo, la rumpa y la escalem Junro a la red.
los elementos los tlene controlados y la dlsposlclón de ellos es aleatorla
para obtener la propuesta flnal.
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Flgum 1.27

Define en síntesis a la arquitecturu como la materlallzaclón de un
concepto, es el hacer que éste se vuelw materlal, pone especlal hlncaplé
en los detalles como un medro par llegar a la materlalliaclón, ya dr*estos detalles lndlcan el como se debe tolocar cada elemento.

otro autor contempo_ráneo que se reflere a esta ldea de superposolclón
y pleles es Richard Rogers, se reflere a que la funclón db u'n edlflclo
es cada vez menos lmportant€, y¡r que los edlflclos camblan de uso
continuamente, por eJemplo hay depaftamentos que se ansforman a
medlano plazo en oflcinas, y el arqultecto debería buscar que sus obras
tengan la vlda mas larga poslble. como eJemplo se pude analzar el
Palaclo de Justlcla de Amberes - Bélglca, en donde la flgura da la ldea
de la superposlción de ieles en vase a una estructura prlmaria.

Menclona que destrufr los ediflclos es un derroche ecológlco, por lo que
hay que concentmrse en la estructuftt, en la tmdlclón arqutéitOnlca ios
edlficlos tenían una vlda úfl1, hoy se busca lo contrarto, que el obJeto
arqultectónlco sea flexible e lndetermlnado,
" tur la genen/ hartla de srtyl/ne, penfl pnfunúilad, /uz y.wmán, ma.fr

y /tpetua, eHlen, pen no e/7 dmncldn pHnsa qae en e/ tltturu /a
p/e/y/a estructun se dperén gndua/mente un .ilb e/emenla..

otro arqultecto reconocido como Norman Foster, dlce que se contrapone
a la ldea de Rlchard Rogers, ya que sustenta que la forma no se puede
sepaEr de la funclón, ya que una crece a paftir de la otra.
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'Uno pade lnreilr an enorme esfuem en /a húWueda de una
aryulffiun na finlta, y exlste una gnn pnúaúl//dad de gue cuando
/as camrt/as o€tlfl?nl esz0s s/gan laspatnner que ullo hahla sugerlda.
frm tamblén ulsle pua/ paslhl/ldad de gue acaffin de una furma
qae una nunca puda /nberanúLlpdo, que no lengan re/acldn a/guna
mn /a aryulffiun ar/glnaly que uno detute ptaftndamente, de e.sta
tbrma dewnfia de una aryulMun que.# bas mmp/eHmente en
una esú{tlca art/cnE.'

Mlentms Nlcolas Grlnshaw dlce que recupem de tradiclones antlguas
esta ldea de la plel.

'Wusúe mlrylo en HÉJus, MesuÉn a/gunas de /os p¡lnclplos de /a
aryulffittn rylana/md/teñnm, ta/s mmo /a curtlña de dart/eplel,
e/ biln .ileu, y /a estrctun qae, mas a//l de slmp/emenle .wstener a/
ilt¡fclq rbrma parte de su slslema m/dg/m. Cada p¡almzV es ¿inl¿P
en ¡e/addn a/ /ugar y a /as andlclanes wndmlcas y cultun/es de
d/cha /ugar frm asl m/sma,' glan panE de la aryulffiun que nos
da mnfianza, en su momenla fin nuera en sa lrw, y nacld de la
ant¡lbucldn de algulen que //egd den afinn *

Habla también de la noclón de flexlbllldad, los obJetos arquitectónlcos
como organlsmos, responden a lo que ocurre dentro de ellos, pone
como eJemplo una planta de ensamblaJe:

'En /ap/anH de ennmrt/aJe He¡mann M///e[ la Écfiada mmpletapMnb
.wr mantpulada. Tadas los pne/u s Fdlan .wr cami/adas: dande .n
nwltaba masftl¿natural e@fan dgryarmas Fentanast dande s
nrcsltaáa maspuntaspan enturen e/dfiIclo npadrlan dgryarmas
puenEs. lurya //ewmas este tanepta mas a//l mn /a rfubrla Agnus en
Calanla, dande no ñ/o /a ple/pdfa allentw amp/etamenle, slna que
e/d//tc/o m/smarydla clffir- yen m/ldadasfla ha ltuln "

Su tmbaJo busca Integrar la estructum, el espaclo y la plel, baJo estas
tres palabras ha escrlto un llbro, sl se mezclan blen estos tres elementos,
se puede obtener un obJeto flexlble, al comblnar la estructum con la
plel se debe obtener un edlflclo con poslbllldad de c¿mblar.

'huestrw dltíclas lndustdales /n/c/a/es, rytín gmmeffas más lgldas.
ilaspmupmas úasHnle aEffi de /as reúiu/as - de na n/lmos de
la ¡etlcula a de/aselementasna /a mntn/an Hasta clerfopunto, esta
se debe a /a pnp/a natun/e¿a de /os dllfdas lndusila/es que //eran
e/ tniaJa en esta dl¡w/dn En /a actualldad eulsten hernmr?nlas que
nas prm/len depnul/ar esüuctuns trld/meslana/cs mls mmp/eJas
Arton es poslrt/e pmducrT fu¡mas mls //u/das, mls ¿emnas a /as htmas
natun/es"
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Flgura 1.29

El arqultecto Peter Elsenman argumenta que simpre se flene el control
sobre la forma.
"5/ uno a,ffi un nmputadarpan mnstrulr clerta esl¡actun aparthn/ca,
no es# nrcsr/amente,Hluru de/.nntlda que dlcho apoilTnta ln¿iá
de tomat Exlsten muchas dr*rlanes en las que e paúnb desnula¡
pr /a tanla, e/ aular es de una natun/e¿a dlE¡enle de aquel que, en
an pnéefl de dlseña, Hsee una lda adg/na/ en su raáea y dlrtu/a
mnstantemenle /tasta que e/ dláuJa .ffi aéElut a e//a. /a lda on!7/na/
estl ahon en e/ mmpuhdd| pr la cua/ una na .wáe de gue ldfu ,se
tnta En ta/.nnlldo, uno fuena a/tumpufudarde mda de enmntnfa,
HE que esta ldea.rea deye/ada

fu esta maner"l ¡bmás ¿vmemamos por and tbrma, eulzás /o rtle
en mnpilmens abn4 cuando creth en /a /mprtanda de la gmmetnb
ca¡leslana y en la ldea de /as algenes de/ talan gue e/ iufu tlene
un dor en st'mlsma, pr eJemp/a: en /a aaua/ldad.n/a dle¡lamas
en e/ mmputadar, dado que ésíe na fiEne nrhgtín tifo de estnrtun
na¡ntlra gue destañe a/guna de /as dltwritnupslrt/es.*

Menciona tres frses en su obra, la prlmem es la fase formallsta, la
segunda la estructurallsta y la tercera la post-estructumllsta
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Los arquitectos Henog & de Meuron, mencionan que al prlnciplo les
interesaba la relación entre la socledad y la forma, entendlendo a la
socledad como algo dlnámlco y entendlendo a la forma como valor
eterno, como antes se consideraba a la tlpología. La arquitectum
conceblda COmo una estructura soclal que genera alguna Influencla en
las personas.

Con la ldea de dlnamlsmO y camblO aplican la ldea de cambio de la udo.d,w,krmádh.-0,-,o*tff*3".0,,
llumlnaclón. Por otro lado en el eJemplo superlor es patente tamblén el *Ú"'

concepto de tataJe como decomclón en la plel del edlflcio

" la pryunta es, entanns, que pude haer un aryullwt?
meJanr una delermlnada sltuacldn, pap rtaela mas mmptenslb/e.
5/ uno /agm ¿Emo aryulffi, cle¿tr alt lugar - ¡a ffi un dltícla o un
esfrclo ptib/la- éste tendÉ un lmpaa| paslilw en /a wclilad, en
la gente gue /a ue, .f/n emfuryo, esta s/gnlltca que Cffimo+ que #
pude mndlafunar /a wcldad a tntú de /a aryulffiun ila plenn
que ffimos lngenuos, slna cleÉamente aptlmlshs'

También mencionan otro elemento: eltatuaJe, lo relaclonan con eltema
de la decoraclón, es la lectura del columen deflnldo. La prlmem lectun
que se tlene es Indeflnlda ya que esta supeñcle o piel tatuada oculta el
cuerpo Inferlor, además de ser un medlo de comunlcaclón.

Tampoco hay una liga entre los materlales y la forma, para ellos
se basa en el uso del materlal en la investlgaclón del potencial el
mlsmo, asf como también la forma se derlva de una Investlgaclón y
experlmentaclón.
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El arqultecto orlental Toyo Ito, mencrona que en sus primeras obras su
preocupación se enfocaba al espacio per se, se desarrollaban a paftir
casi del mlsmo patrón, un espaclo lnterlor cerrado de color blanco, se
buscaba una abstmcclón, se consideraban obms alsladas del contexto
exterlorrautónomas.

Debido a que Japón entre la década de los s0's y BO's flene cambios muy
fueftes a causa de su gran desarrollo económrco, toma otm postura en
relaclón a su obra.
"/a esena urfuna se Mrld tfagmentarla e rreal /a cludad/apnesa
comenzd a ser mmp/etamente damlnada por afia senE de Endmenas
efmens, rn?n/es,' par lmlgeneí /ues y sanldas este cambla thtmduJa
nueramente a la cludad en el enlra del deáate aryalffinrfu.
Gndua/menle esta tamálén se Mrld ¿entnl en mls tnáa¡hs, que
comeEdrul7 a rclatlonarse nueramente an e/mundo esrleni% a aárfise
hatta artten n

r'ww"lrftlnrür.COrn/_rtornoa/Arttorlodlnl|flü/,,,

Flgura 1.31
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En el eJemplo de la páglna anterlor de la manlpulaclón de sus formas
en donde por medlo de una estructura ablerta que aftlcula los espaclos
de las salas e todas las dlrecclones, entre Interlor y exterlor; posee la
llamada curua de sonldo que es una red contfnua, veftlc¿l y horlzontal,
que antes de entraar a las salas es perclblda como un espaclo acústlco
que conecta todo en todas drecclones.

Un arqultecto que se encuentm de acuerdo con algunas de estas
posturas de Henog & de Meuron es Rem Koolhas, en lo relaclonado con
el tema de la forma, qulen dlce que slempre ha tenldo en su despacho
un Interés por su estudlo, pero evlta Inscrlblr su trabaJo en el dlscurso
de la forma, su trabajo en ocaslones es explfclto en térmlnos de la
forma y en otms muy vago.
"Crw que, de alguna maneq una sté ¿undenada a lnwstlgar ¿Edo
/a que ocure e/7 su tlemp. DHa que nuestn tnfu¡it ¿na/t¿andola en
¡elrasfurtlw- # ¿tna lnr,esllgacldn de /a potencla de /a g/ofu/lzacldn.
Es una /nwstlgac/dn de/ pmw de mademttaaifn- e/ cua/ cas/ ha
a/can¿ado una mndlc/dn g/afu/- y sus lmpfiinnc/as en aryulffiun, es
dtlf ¿vmo # detTne, a tada n/uel e/ potenclal y /a prátüca de /a
aryultffiun"

En algunas de sus obras los progmmas son vagos, confronta estos
programas con la prlemera forma que aparece, y en otros casos es
muy deflnldo, la forma se convlefte en un campo de investlgaclón y
experlmentaclón.

gl|ptd(S,nytlflr,tDflV.,J0{rl¡D.6mlFg

Flgum 1.32
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as herramlentas que regulan la forma son slstemas de
ordenamiento, que t¡enen una reraclón matemáflca (numérlca)
on su correspondlente geométrlco de flpo gráflco.

A lo largo de la hlstorla han existldo dlferentes slstemas de regulación
con diferentes denomlnaclones, ensegulda se menclonan las más
relevantes para el obJeto de este anállsls.

La arqultectura forma pafte de las dlsclplinas Intelectuales a parflr de
que deJa de eJercerse como un oficlo eJecutado por la tmdlclón de la
práctlca que pasa de maestro a aprendÉ. El Renáclmlento es la época
en que hay un Interés por la universalidad de la cultura, preclsamente
en ese periodo se dan algunos de los tmtados más lnteresantes en
la búsqueda de una regulacrón y un orden con base teórlca pu* tJ
arqultectura. En dlcha búsqueda surgen temas como la proporción y la
relaclón con las matemáticas.

El ordenamlento de las formas establecldas, tamblén denomlnado esglo,
posee regulaclones que dependen de su época y necesldades, de manera
que los métodos de proporción son dlversos y gufan los órdenes rítmlcos
de los objetos, dotándolos de caracterfsticas fiarflculares que ayudan a
ldentlflcarlos y a ublcarlos en categorfas de asociaclón formal. 

-

Los cánones y reglas exploran la configuración del obJeto arqultectónlco,
que responde a la necesldad de tener un orden establé a segulr dumnte ei
proceso de producclón, asf como a la necesldad de un hnfiuaJe tamblén
estable que logre responder a formas arqultectónlcas por-medio de
convenclones esta blecidas en épocas determ I nadas, conformándose así
los denomlnados esfllos.

El orden como concepto es uno de los prlnclpios fundamentales que
menclona Vltruvlo, correspondrendo a la relación de las partes y j n
totalldad, por medlo de la proporción.

Las fracclones o partes del obJeto se subordlnan a un orden especfflco
establecldo por relaclones matemáticas, generando un acomodo de las
paftes suJeto a reglas de ublcaclón para conformar el objeto en su
totalldad.

En relación a las propledades de las formas geométrlcas es necesarlo
aclarar conceptos como regularldad y la relaclén lntelectual, como en el
caso de un cuadrado que no manflene nlnguna relaclón con lo orgánlco
slno que responde a la parte Intelectual.
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La forma, hasta que posee exlstencia en la materra, sólo existe en
la mente como una mera especulación en un espacro reducrdo a una
Intanglbllldad geométrlca. La arqultectura se llga al peso, densldad,
luz y color, considerándolos la materlalldad con la que se construirá ra
forma. Toda forma arqultectónlca ller,a lmplfclto un slstema constructlvo,
técnlcamente se pueden establecer dos nlveles en el maneJo del
materlal, el que se reflere al programa de decoración en el que las
tecnologlas sólo requleren la capacidad de conoclmlento prácflco de
los materlales para la aparlencla exterlor y el estructural, que plantea
los conocimlentos de orden de tlpo abstracto suJeto a leyes parc su
construcclón y sustentaclón.

2.1 Antropometría

En el estudlo sobre las proporclones hay teorías contrapuestas. Claude
Perraultr establece un slstema de ordenes slmpllflcado en el que las
proporciones estaban basadas en el "sentldo común", concebldas en
forma de relaclones modulares que son determlnadas por el uso y
costumbre, slendo las proporclones arbltrarlas y camblantes. Del lado
opuesto, Francols Blondel define que las proporclones son Inmutables
y unlversales.

Vl g nola sl ntetlza los órdenes a u na selecclón esta nda rlzada de voca bu la rlo
y proporclones, dando tamblén un slstema de representaclón de los
órdenes de manem trldlmenslonal en un slstema bldlmenslonal.

En sí, los slstemas de proporclones responden a la necesldad de
establecer medldas de tlpo arltmétlco y de representaciones gráflcas
de carácter geométrlco, pam lo cual ha sldo tomado como referencla
el cuerpo humano (en un Inlclo sólo el mascullno), para generur un
método auxlllar de representaclón. Una de las obseruaciones a las que
llegaron algunos tratadlstas, es la dlferencla entre el cuerpo del hombre
y el de la muJer, por eJemplo la relaclón cuello cabeza, slendo la cabeza
más larga en la mujer que en el hombre.

De las proporciones se regulan las formas, elcuerpo mascullno aparece
vlnculado a la línea rect¡ y al cubo, sobre todo en las flgums de ailetas,
mlentras el femenlno derlva en formas cllíndrlcas y globulares.

La prlmera regulaclón en la materla de proporclones que se flene
reglstmdo procede de Eglpto, donde el planteamlento de la escultura
es slmllar al de la arqultectura. La estatua se Inscrlbe en un cubo
concebldo como un slllar. Es el comlenzo de los slstemas modulares de
representación, en dos épocas el cuerpo de 18 o de Zl cuadrados.

udord.vylklnr.dh.orf/wlklpldlr/commofi¡/d/
&tP-.

Flgura 2.1
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I Perrault &únnang, ITQB p. 79
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según Marcus Flgs, hay evldenclas de que los grlegos usaban la
proporción en sus templos. Tenfan una cultum antropócéñtrl.", poliil"tó
fue un gmn teórlco de las proporclones, se sabe qué escrlbró ún ilatado
de las proporclones del cuerpo humano balo ei princlplo de que las
paftes están en relación con el todo. Es la teorla de É armonía que
mantienen los órdenes arqultectónlcos.

La figura humana es un tema recurrente en muchos autores, por ejemplo
en la Edad Media se pueden menclonar las escultums de'ellpoli, que
demuestran una conflnuldad iconográflca. una flgura humana'al cbnlro
de un cfrculo, como el srgnrflcaoo oel mlcrocoimos y con los signos
de influencla celeste, aparece en el códlce llfur dlylnarum apárum
de lldegarda di Blngen, de la prlmera mltad del siglo XIII, el cual se
encuentra en la Blblloteca dl Lucca.

En la Edad Medla se concrben esquemas fragmentados para ayudar
sobretodo a los escultores en la eJecuclón de zus obras, por medio del
uso de formas geométrrc¿s senclllas (trlángulo, cuadraoo ybtras flguns),
.p_q¡o sln llegar a integrar un srstema de proporclones. pérsonalei.oró
Vlllard de Honnecouft reallza un compendlo de esquemas con relaciones
proporcionales, sln embargo es en el renaclmlento en donde florecen
los tratados sobre proporclones, establecléndose diversas flpologías
que se apo)€n en la teorfa y estatuaria clásicas, resurglendo asilos
conceptos de Pollcleto y Vitruvlo.

Afbertl por su pafte usa para medlr el Flnlhnumy el ple como unldad.
Leonardo Da vlncl se Insplra en Vltrwlo, aunque a'patir de sus estudlos
en la flslología, analrza er movlmlento de los músculos, las flexlones,
llegando a deflntr nalal toporogfas que dependían de la edad y ,e*ó
del cuerpo que estudlaba. Albefto Durero en sus estudlos también de
carácter experimental formuló varlos cánones, conslderando además
de la edad y el sexo, la poslclón frontal o de perfrl.

vltruvio no sólo aporta elementos prácflcos de dlseño como flpos,
formas o técnlcas, slno que tamblén formula prlnclplos teórlcos a.br.á
de la estétlca arqultectónlca, basándose en conoclmlentos de arltméflca
y geometrfa, generando una serle de reglas que se comblnan con
métodos de relaclones y partclpaclones dellpo jeométrico.

vltruvlo tlene como preocupaclón fundamental el uso de los órdenes y
las proporclones de éstos, que surgen a paftlr de analogías con h nguÉ
humana, de la armonfa musical, de la slmpliflcaclón y estandarizaclón
de las partes de los órdenes. En su tratádo de arquitectura estudió
la Interrelaclón de las qrtes y establecló fracclones matemáticas,
conslderando el ombllgo del cuerpo humano como centro del cuerpo
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y de las relaclones proporcronares. otro tmtadrsta que uflilza anarogfashumanas en la arqultectum y fórmulas matemáflc;r er su confrontaclónes Franclsco di Glorglo Martlnl.

Las proporclones de Hpo modurar que se reracronan con ras proporcrones
del cuerpo humano se pueden ver en ra famosa ngü,u de vrtruvro delhombre en el circulo y el cuadrado, en la que "rGoe.e una relaclónentre.la proporcl{n yslmetría, tomando el'cuerpo humano como elmodelo de la pefeccrón de proporcrones. sr ro rárgo de ra hrstoria elcuerpo humano es uno de los eJemplos de creac-íón modular de lanaturalezar hay autores, como el mlsmo Vltrwlo, que lo toman comopamdlgma2 para sus reglas de proporclón.

En su tercer llbro, vltruvlo señala que las proporclones de la flgurahumana debfan reflejarse en las proporclon'es be bs templos. comoprueba de la armonía y pefecclón dei cuerpo humano, descrlbe cómo
un hombre blen formado, con los brazos y plernas extendldos, enca¡áuipefectamente en ras figuras geométrlcaá como el cfrculo v "ltuá¿áoo,
Esta lclea la retoman Leonardo Da vlncl y Flt Glocondo en su hama adquadntumy adtlrcu/um.

El canon vltruvlano3 es contrapuesto a la tratadísflca del renaclmlento deVerronese, este canon retícula la ñgura humana. El hombre de vrtruvro
es el dlbuJo reallzado por Leonardo Da Vrncr alrededor del año t+gi. enuno de sus diarros acompañado con notas anatómlcas; dlcho estúdb
de las proporclones der cuerpo humano ro realrza a pJrul. de ros textosdel arqultecto romano.
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? Elemplo que slrue de norma.
3. E/estudbdeprupnfunao &nan wtrurtbnoque realrze Leonardo Da vrncr, se lellama a uno de sus dlbuJos más perfectos y conocldos.
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Flgura 2.3

httr r//cü.',rfl dp.ü.ors/FlüUfr ?4

Lucca Pacioll hace lnvestigaclones sobre el hombrevltruvlano, agregando
una tercem figura: eltriángulo equllátero. En su compendlo de la D/rlna
pnpofuAnelen 1509, hace recomendaclones especlalmente a la tercera
dimenslón de la forma usada en arqultectum.

SIn embargo, al igual que Vltruvlo no da preceptos concretos de
proporclón para aplicarlos en la arqultectum, slno solamente una serie
de reglas teórlcas de base matemátlca. Sebasflano Serllo propone un
slstema modular sigulendo la tmdiclón de Pacloll, un eJemplo es el
dlseño de columnas por un slstema modular relaclonado como todo y
en sus paÉes.

En el renacimlento surge la ldea de que la arqultectuÉ es una ciencla
y cada pafte del edlficio está Integrada en un slstema matemáflco, por
lo que no se puede apllcar el slstema de proporclones que el arqultecto
quiem, las relaclones proporclonales deben responder a criterios de
orden y.el edlflclo debe refleJar las proporclones del cuerpo humano.
Miguel Angel en una cafta fechada en 1560 escrlbló que "no cabe la
menor duda de que los mlembros arqultectónlcos son un refleJo de
los mlembros del hombre y que aquellos que no conocen el cuerpo
humano no pueden ser buenos arquitectos.4

Glrolamo savonarola menclona en su escrlto sobre proporclones del
cuerpo humanos, que en la arqultectura rellglosa no flene importancla
la elección del lugar con las c¿racterísticas formales del edlflclo en el
que se eJerclta el culto, lo lmpoftante es lo que se relaclona con el
fin lltúrglco, el programa y el contenldo de la acción rellglosa, de ahí
que preflera una arqultectum slmple, severu y serena, en donde est¡
ausente la lanldad y las frstuosas decomclones.

En otros textos se pueden encontmr remlnlscenclas de vltruvro
y de Albefti, es el caso de De Bruyne6 que en general busca una
correspondencla dlrecta y no genérlca, entre el edlflclo y el cuerpo
humano. En el Códlce MagllbechlanoT y el códlce Torlnese Saluzzlano
hay un estudlo sobre mollnos y de la hidráullca para genenr energfa
clnética.

Proyectos como el nuevo San Pedro, asf como la bfblica arca de Noé, se
dlce que deberlan ser acordes a las proporclones de un hombre, como
lo Indlcan alounos tratadistas que ya se han menclonado8.
4 Buonarrofl, LmElnsr 1875, p.63,
5 Speculum Physlognomle (1,142) dedlcado a Llonello d'Este en su capltulo denoml-
nado De Slmetrla Homlnls.
ó Bruyne, Étrrdq 1978, pp. 343-68.
7 El códlce contlene secclones sobre elcalendarlo antlguo, fiestas mensuales y otros
festlvales. Los dlbuJos flnos, Junto con el comentarlo cofto en espafiol, hace de este
un tesoro de Informaclón etnográfrca. w Ruwet Amerlcan Anflqulty vol3, No. 3
8 cfr. vltruvlo III, I; L.B. Alberu, De re aedlllcatorla IX, l, p834Francesm dl Glorglo,
codlce Magllabeclano f.3lV.
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steadman lo sosHene, diclendo que I4t ane lerel lt ls uryd that trte/aj,aut af¿lte bul/dlng mattlt ffie ádypart n p"rí Lbsa4 ñr uamp/e,th /ils re¿ummendatlans ¡br trte destgn aran aoiprao, *iprrí,trte t?gade Mth trte E7ade, trte tentn/ daor wlm me'*ait¿- m"symmetnia//yp/aM Mndatw Mtlt el,es, trte muny'ad Un gti:'¿Af
sfalrcaes Mtrt tfie /rys and amn ¡...¿ ne ntlasta be detw ln the masu*mení af the humin igure and /rmisarc ta rte emp/¡Mtbrslzt)og #te e/emeng of üe áutlding, wmoiliiysense at a// of t/te p/an ar ñ¡ade mrrcspandlng n ne áody ¡n iiieÉld/srys/üan ü

Para su estudlo sobre el hombre vltrwlano Leonardo Da vincl reallza un
{buJo según el procedlmlento slgulente: dlbuJó prlmero la clrcunferencla
o con centro en el punto o. sobre eila mirió los puntos sur (s) yeste € como se Indica e1 el dlbuJo. con centro en el punto medlo delsegulmiento os (M) trazó la clrcunferencia que pasa p'or e y que cortaa la prolongacrón de so en el punto B Jusio dbnde'srtuó'el'ortremó
superlor de la cabeza del hombrc.
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Con los datos anterlores no es dlfícll calcular la razón entre el lado delcuadrado en el dtbuJo de Da Vlncl (la altura del hombre, la longttud Jelsegulmlento ps en nuestro esquema) y et radlo de la clicunrerénilá fnaltum a la que se encuentra el ombllgo).

cqrg. se, ha expuesto exlsten abundantes eJemplos que permlten
estudtar los slstemas con la proporclón antrópor¿tn.á. oEio" i"i
escrltos más anflguos como los cánones que tratan sobre ta apiliaclón
de normas geométrlcas gue se derlvan deiestudlo del cuerpo humano.
Eugenlo Batflsfl Hilrr'-menciona que Grecia ha dado muchós e¡emploJ
en los que la aplrcacrón de cánones es muy clam. El tratado esárto'poi
Vltruvlo en los Inlclos del perlodo lmperlal iomano, descrlbe los crlteilos
sobre la apllcacrón de la antropometría. Mrentms én n eoao ¡reo¡a, conlas aportaclones de Bizancro y el Islam, se establecen Interpretacrbnes
metaffsicas sobre la vlslón tradlclonal de la estructura del cüerpo.oró
mlcrocosmos, llegando a normas prácticas de apllcaclón.

Durante el renaclmlento se centra la atenclón en la antropometría greco-
romana que redescubre Vltruvlo en el slglo )fl/II. se puede c-ltar laantropometría descrita en el manuscrlto del año 16g1 de slmón cai.fa,

wwww.rl J.ur,cl.../trfiüqü|/-Gó.Jpq.

Ffgura 2.5

9 .Bruschl, s€rrlt Lg7B, p. 17. " En un nld,,s urvEflle sb //nu en h ansúztt-t//1 {e/ anw HnE,F! Htu, wnrl pr elenph, en sfus twmeúathnes abdlstÍa ob/swto ful, mmpmnab ¿aatfu ár"'ncú-niaena enhalmnel.Mo d{espla slmdrrw,I*ÉM fur wnbnas a mú Á a¡as, mntbnnnfue/cz+p, sfunglendo bs cwt?ras mma árnsypHmas,fi.) hs trpfus ndhs depruprcbn wn detL+:z&ús en hsmdffis É h'tlgunioioroyo, e/enp/a abMH¿s en ths ehmertw aF h msnhuddn, ni*o"ei irioa de ure, en bplantr a ña7ada mnryMe a e/cuerya gnrretal¿" ¿lrnotii.
l0 Battfstl, pmpnibn,lg66, p. 112.
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ffi srüddncün,b/.,,/¡rt/ffrrdr.9¡f

Flgura 2.6

llamado slmebth de /os temp/as, en el cual recoplla escrltos como el de
Juan de Arte fu varle ammesunc/dn Fn la eru/Íun y arcrtllettuny
el de Fray Lorenzo de san Nicolás AnE y usa de aryulfuun, del año
1633.

Los estudlos de Fray Lorenzo lo llevan a considerar que "fue dlsposlclón
del cielo el nuevo uso de edlflc¡r los Tempros en forma de cruz y aún
no falta qulen dlga, que los mlsmos crelos fueron creados en forma de
cruz y el hombre tamblén flene la mlsma forma: y asf como la cruz es
el arma más fuerte para la defensa del crrsflanlsmo contra la fueza
del enemlgo, asl esta forma de plantar es la más fuerte y más vlstosa
y agmdable a la vlsta; agradable por su composlclón; fuefte por reciblr
en sl los empuJes que la alteza de la obm hace: y asf hailarás, que a
los cuatro arcos slruen de estrlbos los mlsmos bruzos de la cruz, slendo
fuerte por lo dlcho y provechoso por ahorrar de nuevos estrlbos, gastos
escusados, slendo el edlficlo como queda dlcho."lr

otras cultums tamblén reallzan estudlos sobre el cuerpo humano, aungue
baJo otro enfoque, un eJemplo es la ciencla de ros árabes, qulenes
buscan deduclr las formulaclones corpomres en un trasfondo psíqulco
y los esbdos de conclencla del Indlvlduo, de estos estudlos se derlva
la clencla denomlnada flslognomfa, que es una vlslón antropométrlca
detallada; exlsten escrltos y manuscritos flslognómlcos que se atrlbuyen
a Fajar al-Dln al-Razl y a Idn Arabl de Murclar2.

Según lo menclona en su Invesflgacrón elZaferSagdrlc, en la arqultectura
otomana se pueden ver formas centrallzadas, estructuras de Hpo oval,
cu)4rs dimenslones se generan tenlendo como base al cuerpo humano.
Estas dlmenslones se obseruan sobre todo en las Échadas, en la
elecclón de proporclones de elementos construidos como ventanas y
pueftas, en el cálculo de las relaclones proporcionales de elementos y
de detalles (los cuales establecen un sistema de formas a tnvés de la
arqultectura basada en la geometría) y en consldemclones funclonales
y formales a paftlr del cuerpo humano.

Por su parte wfttkower sosflene que "Fnnesw di0laryla demdnslntes
by/eans afüe lnsdhúltuman tIgurc rtaw fu neld@effieraryanlally
t/n entn/lúand the /angtud/na/paÉ ofsuclt a crtutrh deslgn LTe
¿enln/tH astem end ls depe/afu4 frum trte rtaslc gametflca/ figuns
aftrú/e and.ryuarc.lr

I I San Nfcolás, la tuffiIcacftí4163g, p. 128,
12 Vlguera, Das, L977, p.56.
13 wlttkower, Adtnffiunl l9BB, p. 10. ftancwd/6/o4tbfutnsbuprmdla
de lnsvrlphnm de tÍgun humana, tuma pnEnrc a h ¿utbffi¡t aryjnlca, h

/a spn$,bngttudlmtfu en h burytnda d/dtnña pn h ptfuta, A
renba/iladdeleste s dw¡ra/hdap ÍgutasgtmmétFtas Hstas aE drcuhsy
cuadndos,
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Eltérmrno que emplearon.los grregos para la proporcrón es elde simetríalo cual en en ra actuaildad podría 
-causar 

coniusr'ón, l" qu* este térmrnose usa concretamente baJo el entendlmlento báslio de'h equidlrtuniiide dos cosas a un centloo eJe en sentido lnverso,-mlentras el térmlnoproporclón se otorga a las reiaclones de medlda.

BaJo esta premrsa se enflenden dos flpos de proporcrón geométrrca: raque establece una razón slmple entre dos elemántos, que se expresacomo dos múltlplos de una unrdad o un módulo, por eJemplos/+, 1/2,
slendo esta una proporcrón estáflca; v la que reiáhán, dos valores poruna mzón Inconmensurabre, como un rad.rcar de i,-3, s, el niÁilo-il,razón áurea, representando una proporcrón dr;¡mid.

La figura humana y ras fachadas de ros edrficros han srdo rmportantes enla apllcaclón de las razones proporclonales, por eJempro por medlo deslstemas modurares basados en ra repeflcién oe uná un¡d'ad o n.oouro,como los relieves y plnturas eglpclos o en documentos de tratadlstascomo Arfe y Vlllafañe.

Tamblén slstemas simbóllcos de adaptación a formas geométrlcas,
50n creados por Vlllard de Honnecourt, en Blzanclo y en el canonvarrónico.

se puede conslderar que la proporclón antropométrlca y la geométrica,
tlenen la flnaildad de rogmr ra'armonfa-oe rás pi,t*i qu* rntegran unedlfrclo. Mlentras que las relaclones numérlcai.ú'tñuy"n un slstema dec¿rácter arrtméflco, lo cual permrte ldenflficar t;rhbl¿.er ta proporclónque el dlseñador consrdere adecuada prra á0. .r"r"nto der obJetoarqultectónrco. Los trazos geométricos son en cambro ros Instrumentosque le permiten apflcar ra proporcrón que v. r,i-rlnccnnaJJ, pañlos dlstintos erementos der conjunto en'donde se r.tegren de formaarmónica. Sln embargo, los dos-lnstrumentos tanto el arltmé'co comoel geométrrco, son rmpoftantes pam la armonfa,-o frrrn"ro se puededeclr que uprfrca ras reracrones d'e medrda v "r Jág;íJo hs eJecuta enel proyecto arqultectónico.

rwábj.r6,ct
g.ú7{6Jp9.2,9

Flgura 2.8
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Flgura 2.7

wvvtv¡toj.u¡.Grl,.,/tm!g /_6ó.Fg
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2.2 Secclón áurea

Flgura 2.9

Hwr.v.rloj.uE.Grl,,,/lm!0cl-f 2+Jpg

A tr,manrl//am dlsupfiha, mú/a, avlrema nrdn de /a hermasun gue
danmenle acata /a c/ausun ylw en /a malla d tu /ey úrrrha

A tí cátw/ E//z de /a rctlna, áam w/dn elesle cuadntun, mlsterlop
tbntana de mesun gue e/ un/rerw armdntLv arp/na,

A tí mar de /as sueños angu/ares, ñr de /as clnn tlans ryu/ans,
dúuadruazu/ amsotTon,

lues por alas un ampás atúlenle.

7Ü anla es and eshn lnnsparcnte,

A 0 dlrlna p¡aprcldn de om

Ralhé/A/beñ,

La secclón áurea tiene Intlma relaclón con la proporclón generada en
la naturaleza. Albertl lo deJa claro al sefialar: "Pero no, como tenemos
determinado, prosegulremos el negoclo según las fuezas de nuestro
lngenio, no repltlendo aquellas cosas porque mzón del número de
las paftes se perciba en conoclmlento maclzo de los enteros, slno
comenzaremos aquf lo que haga más a propóslto notando que cosa
sea la que de su natura hace la hermosura, somos amonestados con
muy claras lttzones de los antlguos (como dfllmos en otra pafte) que
el edlficlo es como un anlmal, en el termlnar del cual, es menester
lmltar a la natura. Investlguemos pues, porque sea así en los cuerpos
producldos por la natura, que unos se dlcen más hermosos, otros menos
hermosos y otros feos. cosa manifiesta es de las cosas que se cuentan
en el número de hermosas."la

14 Bautlsta , Las d@ 1582, p. 280.
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Este concepto se encuentm desde la anHgüedad, se buscó una forma
de dlvtstón perfecta para todos los obJetosllo que'llevó a un. ioirulu .
la que se le dio el nombre de: regla áurea, dlvina proporclón o,".i1¿ñ
áurea.

La sección áurea es un srstema de proporclón usado y estudlado por
muchos, como Fmncesco dl Glorglo Maftfn con su tratado ¿e arqultectuiá
civlly mllltar, en el cual comblna opemciones geométrlcas del cuadrado
con relaclones modulares. En la reallzación oe la cúpula de Mllán habla
sobre la secclón áurea, mlsma que es aludida con anterlorldad en los
estudlos de Vltruvlo.

otro estudloso de esta proporción fue Luca pacloll, con fu t4tntylas
de ludt uno de sus alumnos fue Leonardo Da vlnci, quren

lfustró un manuscrlto de pacloll denomlnado la D/ylna pnpárilane
Pacloli enseñó perspecflva y proporclonalldad a Da vincl, á qr.i"n "rtaá
enseñanzas lo ayudaron a crear el mural la cena pand4 en la parcd
nofte del templo de Santa Marfa de Gmcla Doménlca.

En 150_9 Pacloll, publlcó su Dlvlna pmpofrlaney tamblén un trabaJo
sobre Euclldes en venecla, asl como dlctó una conferencla sobre iaproporclón y la proporclonalldad, en donde se hace evldente el lazo
con la religlón, encontrándose los cinco atrlbutos de Dlos entre los que
está la proporclón espaclal, los cuatro prlmeros son unidades,rnlcas] la
trlnldad, la lmpostbtltdad de definlr los térmlnos del radlo humano i la
lnmutabllldad y el qulnto es la dlvlna proporclón.

Flgun 2.10

r|{tlt//rfi yy. u!m..{Firronljd/
dürdü(bücdo/p|ddudytm.hH
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Paclolf afirma: '5/ amo / dth /Esnrc ¿anblsl a//a wfru aleste per
a/tm name detta qulnE es¡enlla a múltante quella a// a/¿fl quái*
arp/.nmpl/d dre a// guatúv elemenla tern (..). Eper guestl i?sere
a cada una a/tn an /n naa ess cle/a at¡/úu/enda///a ngun de/mrq
detta DuodMnn, a/tnmenle LTFI de ltpentaganl,is

15. Pacloli, /,u'ta,L994, p. 32, Ti-aducclón: slcomo eldlos le mnflere la vlftud celeste,dlcho de otro modo ra qurnta esencra y mdFrye aqueila otra oe ros cuutro.-u-eiptlslmples esto es er qurnto eremento h trerra (...). y "sto e, ro q* se ilama er seioecada cosa en la naturaleza, Asf esta nuestm proporcrón del ser rbrmar (según Tlmeóa este clelo se le atrlbuye la flgum del cuerpo denomlnado Dodecaedro, erto es ,ícuerpo conformado por 12 pentágonos,
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Adolf Zelsing, ya en el slglo xIX, hace grandes descubrrmlentos y
estudlos sobre las proporclones de la natunleza, sosteniendo que "la
dlvlslón del conJunto de las plezas desrguales parecfa proporclonal
cuando el coclente de las partes del conJunto entre sf mismo es lgual
que el coclente de ellos al conJunto, es declr de que, el cocrente, que
da la secclón de 010."16

Zelslng estudió los cuerpos dlvlnos celestlales en relaclón a sus dlstanclas,
encontrando el mlsmo coclente en la construcclón del cuerpo humano,
en la configuraclón de los mlnerales, en plantas, en acordes de sonldos
musicales y en obJetos arqultectónlcos, todos en relación al número de
oro, desarrolla así su propla estétlca en donde la secclón de oro ocupa
el papel lmpoftante como el equlllbrlo pedecto entre la unidad absoluta
y la variedad absoluta.

Este tema tamblén es estudiado por Ernest Neufert en 1g36, quien
expllca los slstemas de proporción y las armonfas en la arqultectura,
consecuenclas estéflcas de las normas, el dlbuJo de dlmenslones de
funclón y la técnlca de producclón.

Tamblén en el slglo )c( Le corbusler, trabaJa con srstemas de proporclón
recomendando al Inlcio el uso de medldas-reglas, pam la organlzaclón
geométrlca del diseño, esta escala de proporciones la determlnó
posterlormente el Modulor, slstema modular que comblna la secclón
cuadmda y la secclón de oro.

Buscando la raclonallzaclón de los procesos de producclón de los obJetos
y una construcclón rápida, poco costosa y en grandes canildades, pero
que compaglnará con la calldad plásflca que se pretendía en la época de
la segunda guerra mundlal, Le corbusler propone una serle dlmenslonal
con carácter antropométrico tomando la medlda de 1.BZ9m (6 ples)
que correspondía a la medla normal de un hombre (europeo), esta es la
base de las dos serles de ruzón (1.618) que lo Integmn, la roJa va hacla
arriba y la serle azul se obtiene medlante la dupllcaclón de la roJa.

El Modulor es una escala proporclonal medlante ra cuar 'res
maffiémafiQues wnt /'#/fie mag/stn/ lmag/né par /fiamme paur .sa
mmpresldn de /'un/ven*o dande "on 

l.J mnlre lhrtsa/ut et /nnt7nl,
le pÉlnnsrh/e ert/thsas/spb/e."r 7 Le Co rb u s I e r I n te nta co n e | | o co n cl I I a r
las proporclones "lrraclonales" dadas de la seccrón áurea con el
a ntropomoffi smo cláslco.

Los rastros más antlguos del uso de la secclón áurea se descubrieron
en la tumba de Khesl-Ra, se cree que era contemporáneo de Imhotep,
-zdrlngruoo,l845,p,67.
r7 Le corbusler, Le/tlada/a¡ 1945, p. 73. TFaducclón: las matemáUcas en eledlfl-
clo maglstral lmaglna para el hombre por su comprenslón del unlverso ...reencuenra
el absoluto lnflnlto, lo prevllble
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en su crlpta habfa 11 tableros, hay una proporción de L raízde 5 en elpanel. Después de larios estudroé, eg¡pl¿bd, án*rn que ras regrasde armonfa codrficadaspor medro d'e É ñ;Éiiia permrten ver en estospaneles ra comprobación de ra seccrón-áuiea,;;;;. ampila gama devarlaclones.

Este prlnclplo armónlco. en aparlencla, _surge en la culturp eglpcla enel floreclmlento der perrodo áe zoser, fanón po.. "r que es probabreque la ptrámrde que ilela su nombre'r"llu pñr*o drseñada baro rasupervlslón de Khesl-Ra. l¿ plrámlde de Ghlzdüñ*r-;;;iltñüj;baJo la proporcrón d. o.r.o y ha quedaoo ¿eñnroo'lu. .on.uerda coneste slstema de proporclón.

El coclente de la secclón áurea ha srdo conslderado el más agradableal oJo, durante ra segunda mrtad der srgro-i;. t. es rmpoftante elestudlo sobre ra geometrfa, es cuando dincruye eJ'número de oro enlEs edrñcacrones y obms aÉfsflcas- La construccion áe Atenas se reailzóbaJo la dtreccrón der escurtor ideas, anrie ve J ..il4 ra geometrfa y raóptlca como drrectrrces der diseffó, beranaó un, ü.rü=a de ra armonfaconsegulda por una geometrla c¿lculada.
La academra drrrgrda por platón cent-ba su enseñanza prrncrparmenteen las matemát¡casí elplrte prtagórrcas, se drseftaba entonces sobrefa geometr[a flamada Eudaxcnrdia,que abordaba ef número de oro, apaftlr det estudro der número rrmcbnár d; ffi ú;ñ geométrrca.
Los romanos no desarroilan un srstema de proporciones, pero suspreceptos de drseño sgn yn Inrcro para unrfl car métodoi de sus tradrcronesromanas ygrlegas. Mlentras en Grecla, Pltágoras.oró geómetra *rt"Uuinteresado en ra_seccrón áurea, probanoó qu.-uii ra base para rasproporciones de la flgura humana-y demostmn'do que el cuerpo humanoestá construrdo en u.na proporcrón g. ojo, nluodtT crea su regra detres, conoclda como ra eicara armónica o, g, g, ri.'Áiguno, arqurtectosla relaclonan con el dlseffo modular y posterlormente Andrea paladlo
{tT0 que.tos espacros podtan ¿rsenárie ñ ffi;üc¡ón musrcar, demodo que la organlzacrón se gene- por medio de una serre de queproduclrá una armonía espacbl

La regla áurea se cree que es una fórmula perfecta para reraclonarmúslca, pintura v arqurtectum. vitruvro genEra un s¡stema gráfico,basado en la brseccrón der .uáüroó y empreó ra dragonar de una serrede mttades, todas estas reyes peruiven oei srgto xviÉi mrru.
En contraposrcrón, ros ensayos de Hogarth, Hume y Burke sustentan queno es postble trasradar ras ciencrar müsrcaÉ, á ru, óráporciones vrsuares,no sólo las matemáflcas no tienen naoa que ver con ra beileza
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según su postura, sino que la verdad obJeflva es lndependlente del oJo
del espectador, en el cual se basa la estéflca renacentista

Euclides en su obra Elementaslncluye la primera fuente documental
impoftante sobre el concepto de la secclón áurea, dedlcando varlas
proporclones a la medla y extrema razón tanto geométrlca como
algebralca, slendo la forma de parflción aslmétrlca más lóglca por sus
propledades matemáfl cas y estéfl cas.

Para Johanes Kepler, esta proporcrón representaba la perfección, junto
al teorema de Pltágoms. En 1850 Zersing lo redescubre, basado en las
ldeas del plntor PIero della Fmncesca.

Luca Pacloll tiene aspectos sobre la preclsión de detalles. Hay que
conslderar que muchas de las ldeas de Pacioll fueron transmifldas por
su profesor Plero della Fruncesca.

Leon Battlsta Albefti dlrlge sus Intereses hacla la especulaclón fllosófica,
lnfl-uenclada por los neoplatónrcos florenflnos y Junto a la aplicaclón
práctlca de la clencia matemáflca vlendo al número como el elemento
regulador y unlficador del unlverso.

El tratado referente a la drvina proporclón, dedlcado a plere Sodernl,
editado en 1509, consta de tres paftes. La prlmera está dedlcada
a Ludovfco il Moro, llamada campendlum de dlylna pnprtlanq, fue
escrlta en Mllán en rAg7, en el periodo en el cual pacloll está en la
corte de sfoza, particularmente llgado por amlstad con Leonardo Da
vlncl, quien dlbujará la frmosa serie tullúnn/ldie wcul La segunda
pafte, Tntatla de /'arcltrettun, es un breve llbro con dedlcatorla a"suolrailsslmldiclpu//... del Borgo san sepulcro, son dlseños de lápldas,
esculturas y obJetos arqultectónlcos. La tercera, llamada //fu//us en
tres paftes tndatus dlasuq,en síntesls la traducclón en vulgar del tu
mrprlóus ryularlbusde plero della Francesca que pacloll hace pero
no menclona al autor de la obra origlnaFa.

Este documento es el punto de partda pam numerosos estudlos sobre
proporclones del cuerpo humano y de la arquitectura, escrltos a paftlr
del slglo )0/I. Por ejemplo, Francesco sanslvino con su escrlto l-,eomcn
del corpo umano, del afro 1s50, influenciará, entre otras, la teorfa de
las proporclones de Durero y aquella para el proporclonamlento de las
letras de Geoffroy Ttoy. otn obra que se conecta con la obra de pacloll,
es fa de Jullan Mauclerc, qulen propone en su TnlH de /hrchlletture
(escrito entre 1566-1576 y publrcado hasta 1649), la flgura de clnco
cuerpos regulares de Platón, coplados de las llustmclonei de la Dlrlna
pnpartlane.

18 Bruschl, Stittl,1978, p. 112,
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SegúnCholsy, tamblén parece habertenldo Influencia sobre Le Corbusler,
con relaclón a su búsqueda de la experlencla flgumflr,a de vanguardláy junto a su base de la tradlción cultural e hlstóilca francesa, Inlclando
una serie de Indagaciones a paftlr de dos ldeas fundaméntales, laley del ángulo lecto y la secclón de oro, como Instrumentos de unametodologfa artfstica nueva.

2.3 Relaclón con la naturaleza

otro tratado gue Intenta demostrar que las proporciones arqultectónlcas
al lgual que las musicales, flerivan'de las relacrones armbnrcas oe linaturaleza, es el de Brlseux. El consldera que la demostraclón de ruewton
de que los colores del arco lrls guardan entre sl la misma relación que
los Interualos muslcales, es una confirmaclón de que la naturale=a opéra
de un modo unltarlo en todos sus obJetos. nsegura que no sóld los
sonidos o los obJetos naturales están somefldos á ras mrsmas leyes deproporclón armónlcas, sino que tamblén a la construcclón del frómUre.
Reallza varlos estudros en modelos proplos, con la intenclón á. qu. ioi
arquitectos empleen Ias proporclones armónlcas de un modo cre'aflvo.

En el slglo xvII surgen tratados como el de claude permult, que no
slg.uen los princlplos de vrtruvlo, )€ que sustentan que el arqütecto
{*F* gularse por sy proplo gusto, por lo que proponen'otms regias que
deben tener los órdenes.para ras proporclbnes, conslderanoo q*ue ¿euehaber mayor llbertad artfsflca sln suJbmrse a normai prevtas.

se puede menclonar en partcurar el pensamlento de Flclnoqulen, qulen
habla de que el espaclo no sólo es "Ínlntellglble", en cuanto a que estaatravesando por la ruz que se propaga segün ras reyes geométÉcasl rque además es "mesu*ble" y tambrén flene un ordin lógr.JV illó.rlen su organlzaclón, por medlo de una estructura matem5uca.

según lo anterlor, en las artes la naturaleza aparece a tmvés delempleo de los instrumentos matemáflcos y la geometrfa, ,*ohntu Lperspectiva, entendlda como domlnro mcronal del mundo a través dela proporción o como decían vltruvlo, pllnlo y ploflnlo, a tmvés de laslmetrfa.

Ma¡ettl concluye en que "como aquello que era buen oJo después mentaly dado en todas las cosas, ve er mundo de ros ruror de ios antiéuásy de su slmetrfa; y parece conocer un clefto orden de mlembros 
-y 

decosa muy evldentemen-te, como aquel que de Dlos respeto y grandes
cosas emn lluminadas.4e

htp://mw, |.|m.olpür¡onülJJdvdüdüf
brrtdrcldUdMnr.hH

Figura 2.I I
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19 Manettl, 14ila, 1976, p. gg.
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2.4 Construcclón

Exlsten dlversos análisls sobre la parte construcflva del obJeto, como
el de Phllibert Delorme relaclonado con la construcclón de teJados,
bóvedas y techos de madera; Jean chétreau ha Incurslonado-en el
tema de la esterorotomía; por su parte Alonso de valdelvlra creó un
tratado dedlcado a la montea, recopirando la tradlclón de la cantera
oralmente transmltlda de maestros a aprendlces; Mafthurln Joussezo
elaboró el primer tratado dedlc¿do completamente a la estereotomfa;
william Halpennyrr conflguró un método pam el dlbuJo de elementos
por medlo de la Intersecclón de líneas, invento que se le atrlbuye,
generando bóvedas neruadas, hornaclnas y barandlllas cunns, además
pafte de su estudio lo dedlca al tema de los órdenes.

Según el aftículo de .ftlen¿e and lmages Hayes Leslle D., Welland
Davld, la progreslón simllar aparece en la hlstorla de la arqultectura, los
prlnclpios de los cuales surge la arquitectura, por eJemplo menclonan
los arcos romanos semlclrculares, su aparrclón fue una consecuencla
de creer en la prlmacla del cfrculo, como este eJemplo hay en la época
medlelal y a lo largo de la hlstorla. Esta forma, la catenaria2z puede
ser construlda sólo colgando una cuerda sostenlda en ambas manos,
la cuerda se encuentra sin reslstencla por efecto de la gravedad, esto
da una forma pura de tensión, precisamente ra catenarla. La forma
Inveftlda construida con piedra es la consecuencla de la contenclón
de fueaas de compreslón, esta técnlca de Inverslón es desarrollada
y empleada con altos nlveles de compleJldad en la arqultectura por
Antonio Gaudf, en la que debaJo de los compleJos dlseños creaflvos hay
un uso raclonal de la estructura.

El desarrollo de la arqultectura del slglo )c( flene relaclón con la
geometría no euclldlana, la cuaft¡ dlmenslón y el arte moderno desde
la mltad del slglo xrx, en donde ra reracrón con las matemáflcas y
el afte son tendenclas de rompimiento y abstracclón. surgen clenclas
opuestas en teorfas del espaclo ffsico, de las aftes vlsuales y del espaclo
perclbldo. La geometrfa no euclldlana y la cuaña dlmenslón las usan
los aftlstas, rechazando la tradición, por eJemplo Cezanne explora los
nuevos efectos espaclales en las pintums de Mont salnte-vlctorie, que
son construcclones vlsuales análogas acerca de componentes en la
escena situada a varlas profundldades.

20 Marthurln, /.e.M.,7642, p.gZ
2l Halfrenny, 77te afi t725, p.72
22 la catenarla como la clclolde son dos curuas lmportantes en la ffslca y en las mate-
mátlcas. L¿ curva que descrlbe un cable que esÉ lflo por sus dos e.ytremos y no está
sometldo a otras fuezas dlstlntas que su prcplo peso es una catenarla. La catenarla
se mnfundló al prlnclplo mn la parábola, hasta que el problema lo resolvleron los
hermanos Bernoulll slmultáneamente con Lelbnltr y Huygens.
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En 1903 se desarrolla el cublsmo, E. Jouffer usa geometrfa descrlpHva y
superposlclón axonométrlca de proyecclones parJcrear dos dlmenilones
hypersolldos, prcasso y otros prntores cublstas donde estos áiuuloi,
en paftlcular dlbuJos cleft¡mente representaflvos de cualquler arus[a úcientfflco donde conseruen espaclo y flempo.

La tercera dlmensión se reflere a las dlmenslones de longltud, alHtudy profundldad, su pafte la cuafta dlmenslón es oftogonaia eÉa otrai
tres dlmenslones. Tamblén los tres puntos cardlnaleison arrrba/abajo
(altitud), norte/sur(longltud) yoccldente/orlente (lafltud). pam referlrie
a la cuafi¡ dlmenslón es necesarlo usar una nomenclatura creada por
Ruby Rucker con térmrnos como ana/kata(a veces llamado sptsrtiuie
o spasltudc¡, rln4/wutyeps//an/de/ta. En ffslca se hace referencla a
la cuafta dlmenslón cuando se habla del tiempo, tomando en cuenta
la teoría de la relatlvldad, en este caso, se neceslta de un componente
adlcional que es la qulnta dlmensión.

En lo referente a la construcclón hay que conslderar como elemento
impoftante en el slglo )c( a la base modular, la cual proporclona unldad
a cada conJunto permlflendo un maneJo bastante llbre del .rpa.lo.
La lndustrlallzaclón genera la neceslda¿ de estandarizar, de modular
elementos, la tecnologfa permlte una serle de flpos, poslbilldades de
armado y dlseños tan varlados, que ayuda al dlmenslonamlento de la
producclón en fábrlca. La modulaclón esel método que permlte coordlnar
las dlmensiones de las paftes del edlflclo, dando Réxlullloao en su ,*t
factlbllldad pam su construcción. Este uso de elementos dlmenslonalei
suscita el camblo del enfoque del dlseffo y de los métodos de trabaJo.
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2.5 Múslca
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La teoría de la múslca ha conslderado una especle de geometrfa en
los fenómenos acústlcos. Pltágoras le da a la múslca un puesto central
en su escuela, ya que mantlene un papel impoftante dentro de la
cosmogoníaE y metaflslcaza. Las matemátlcas y la múslca se unen en el
concepto pltagórlco "armonía", que slgnlfica la proporclón de las partes
de un todo, orden por el cual se rlge el cosmos el cual es dinámico.

Por eJemplo, Una de las Interacclones más clams entre la obra de
Escher y fa de Bach es el grabado "CEC canon*,llteralmente "canon
cangn¡bÉntre las poslbllldades esftucturales del canon muslcal está el
llamado "canon cancrlzante o retrógmdo" ; donde lamelodla prlncipal
se supone a otra que es exactamente igual peor qeu procede de forma
retrógrada desde el final, es decir el canon mantlene una slmetrfa tal
que sl se tocara de forma lnvertlda el únlco camblo sería que una de las
voces tomarfa la melodfa de la otra y vlceversa.

En elconcepto pitagórico se establece un paralellsmo entre los intennlos
acústlcos conslderados como base de la múslca y las dlstanclas entre de
los planetas. Por lo que se entiende por ejemplo que de la tlerra a la luna
hay un tono, de la luna a Mercurio un seml tono y asf suceslwmente.

En la búsqueda de las proporclones la escala pltagórlca es probablemente
la más antlgua, pero no la únlca elabomda en el ámblto de la compleJa
teorfa muslcal grlega, sln embargo por su fuefte valencla slmbóllca,
con los números L, 2, 3, que goblernan relnterpretaclones en clave
trlnltarla, será la base de la teoría muslcal medleral.

En 1619 Kepler en su Harmlnlesttlundillbri lzho expone sólo la célebre
ley que demuestm la geometrfa elfptlca de las órbltas planetarlas, se
extlende a la definición de medldas producldas de cualquler planeta,
transcrlbiendo su propuesta sobre el pentagrama.

Arlstóteles dlce que los pltagórlcos aflrman que"la tonalldad del unlverso
era armonía y número". El número alude al aspecto vlsual, geométrlco y
astronómlco de los cuerpos delcosmos, la armonía alude alsonldo de los
Instrumentos afinados que hacen del cosmos una orquesta slnfónlca.

Según el testlmonlo de Arlstóteles, después de Justlflcar el hecho de
que tal clase de sonldo no la olga el ser humano, arguye que la causa
de ello se halla en algo que se da slempre, desde el instante mismo
del naclmlento: la carencla de todo contmste con el sllenclo, lo que
nos lmplde dlstlngulr este, a pesar de que sonldo y silenclo se puedan
dlscernlr el uno del otro, justamente por ser contrarlos.

23 Clencia que estudla la formaclón de los obJetos celestes.
24 Parte de la fllosofia que eshrdla las propledades, prlnclplos y causas prlmems del
5er.
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una de las preocupaclones dumnte el renaclmlento y concretamente de
Albeftl, es la determlnaclón de las medldas proporélonales, ¡a qu* ,in
ellas era imposlble establecer las consonanclas muslcales tan impoftantes
para la construcción arqultectónlca, medldas que según ¿emóstraua el
TTmmconstltuyen todos los Interualos de la eicala riusical.

como se mencionó anterlormente es Fmncesco Glorglo qulen lnterpreta
el 77mw y encuentm esas medldas tanto geométi¡c¿s, arltméflias varmónlcas, como números enteros entre los t?rmlnos de ía serle oirjinjr
de Platón. Basándose en eilas, paladlo establece sus proplas rdgtas
pam construlr una habltaclón o espaclo cualqulera según su'proporáón
adecuada, Inicla por eJempro en la relación 6 (anc-ho), g'(alio), li
(largo), la medlda arttmética 9 en relactón 4.6.9. ia meoioa gioméirtca
es 6 y en relaclón 6,8, LZ la medlda armónlca es g.

Esta concepclón como otras de la misma época, está basada en la ralldez
unlversal y en la conmensurabilrdad2s de los coclentes. De ahf que Albertl
sostenga que "los números por medlo de los cuales el acorde de sonido
afecta a nuestros ofdos con pracer, deben ser los mlsmos que agraden
a nuestra vlsta y nuestro pensamiento. por tanto, todas nuestraireglas
para. determlnar proporclones debemos obtenerlas de los múslco, óu"son los grandes maestros de est¡ clase de númerosao.

Ertul analogfas con la músrca son desarrolladas posterlormente por
cardan, crltic¿das en el slglo )ffII por penault en su llbro oÉennin¿e
des clnq espffis de a/annsdel año 16g3, en e[ que menclona que"el conoclmlento que tenemos por medlo dei ofdo oe lo que resulta de
la proporclón de la-s cuerdas, que es en lo que consiste lá armonfa, es
completamente dlferente al del conoclmlento que perclblmos por ta
vlsta, de lo que resulta de la proporclón de las paftesque componen la
columna.aT

Durante el slglo )$/II, se conflnúan haclendo estudlos con la analogfa
muslcal yse llega a negar la apilcaclón de la flgura humana a cualquTer
slstema de proporclón matemát¡ca, )4a que en la perspecilva estasproporclones a parentemente larfa n.

Marsllo Flcino dlfunde la forma en-que platón relaclona la arqultectura y
fa múslca. Este últ¡moen laReptírtlinhabla sobre la dlgnldad parlcular
del arqultecto, que basa su obra sobre "la verdad eteñra,'de lo quá l.
denomlna el asunto "rntangrbre" de la geometrfa y la matemáflca.

?l lg apllca a cualquter canfldad que tenga con otra una medtda común.2ó Albertl, tu rcAúllcata@, 1996, p. 45.
27 Perrault, <theory of Claude pernult hermann Wolfgang,l97S,p1g5
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Flclno consldera que la arqultectura en la segunda mltad del slglo XIII,
con la Interuenclón en la construcclón de escultores, pintores y orfebres
(como Arnolfo, Giotto, Orgagna, Ghilberti y Brunelleschi), tiende a
dlrlglrse, de manem más marcada después de los escrltos de Albeftl,
en representaclones flguratlvas, en lmágenes vlsuales antes que en
construcclón, la arqultectura se encontró resumlda a térmlno de plntura
y escuftum, llegando a ser en el clnquwnla una de las tres aftes
denomlnadas como aftes del dlseñ0,

San Agustín en su tu múslca da /as fundamenlas de /a métnta pÉtlffi,
el orden, el slmbollsmo muslcal, es poslble encontrar relaclones
armónlcas sl se toma en conslderaclón el número de los elementos
slmilares presentes sobre varios entre el número de diversos elementos
como los lntercolumnlos.

La teorfa de la múslca se ha conslderado como una especle de geometrfa
de los fenómenos acústlcos. La ldea de relaclón entre las clenclas se
hace patente en la organlzaclón pedagóglca del trlrld8 y cuadrlrlde
medlevales.

En el perlodo medleral es cuando se están sentando las bases paru
la futura múslca europea y tamblén se está desarrollando el estllo
góttco. Lo que se puede declr que dlstlngue al afte muslcal europeo es
el gmdo en que se ha explorado la armonfa, entendlda esta como el
sonar simultáneo de uno o más tonos. El prlmer Intento que se puede
decir que resultó posltlvo por reunlr dos melodlas slmultáneas ocurrló
alrededor de 1160 en Notre-Dame de París3o, creándose un repertorlo
de múslca armónlca que se volvló popular.

La armonfa se consldem lmpoftante porque es a través de ella que se
pueden perclblr las proporclones con la que el cosmos es creado, esto es
lo que sustentaban los pltagórlcos, expllcándolo de la slgulente manem:
si se toman los números 1, 2, 3, 4,5, se esta hablando de aritmética,
sl con estos números se construyen estructums como dlmenslones se
le puede llamar geometrfa, pero cuando estos números corresponden a
cuerdas o tonos la armonía es un hecho audlble.

Esto qulere declr que las combinaclones numérlcas producen
consonancias y dlsonanclas y de la tenslón de estas surge la música.
Hay

?8 Entrc los romanos y durante la Edad Medla, conJunto de las tres artes llben-
les relatlvas a la elocuencla: gramátlca, retórlca y dlaléctlca.
29 En la Edad Medla, conJunto de las cuatro artes llbenles (arltmétlca, múslca,
geometríia y astrologfa o astnonomfa); el cuadrlvlo y el trlvlo constltufan las enseñan-
zas medlevales que se lmparUan en las escuelas,
30 Se puede menclonar como eJemplo la mlsa Leonln, prlmer composltor de Notre
Dame.

Neevia docConverter 5.1



MUSICA REGUIáCION QqPTTLO II

Investlgaclones que mantlenen la tesis de que los edlflclos construldos
con proporclones armónlcas son acústicamente meJores que los gue noposeen esta proporción.

La acústlca de las catedrales góticas y de otras igleslas de menor tamañopero construldas con los mlsmos prlnciplos; en las lgleslas anterlorei
al gótlco la múslca era armónrcamente srmple y desflnada a voces de
acompaffamlento, esto se refiere a la música iománlc¿ lnstrumental,
la cual suena caóflca en los espacios góflcos, en cambio los edrficroÉ
románlcos lntenslfican aparentemente lás armónfas natumles que *stánpresentes en cada tono.

se han reallzado varlos estudlos como el de la pequeña interuenclón de
Albeftl en la capllla anexa al convento Vallambroilano cle S. pancrazlo,
en donde en la búsqueda de proporcrones realrza un análrsrs de laÉ
relaclones armónlcas musicales. El paralellsmo albeftlano que se
encuentra entre la armonfa numérlca de la múslca y el rltmo apráclable
con el o.fdo y aquella de los obJetos trldimenslonales que pueden ser
apreclados por la vlsta:
'aunque guesle me fu/le p/atüana a cdug de/ numeru ln cul, ¿Eme
artú/amagHmo,súata,slrlterca/'uguagllanza,D,altnpanEta/enumen
nan sl tnta .iltanta ne//a fu//eza peñlnenÍe a//,ad/la e c/n ,r/ tbnda su/
marlmenta del arp[ ma ancfie ne//e stese furme r/s/á//r) , p*porin
del/e qua/lslpar/a pltí mmunmente d/áe//sa.q

Más de un slglo después, severlno Boezlo dlce que el ofdo es tarea delos sonldos, en el .ryfsmo modo que el oJo de las lmpreslones opflc¿, y
de este modo tambrén es posrble reencontrar ra mrsma armonfa'd;irpó
numérlc¿.

En documentos sobre teologfa crlsflana del año 1124 escrrtos por
Abelardo, se pone en evldencla una directa relaclón entre la m.isrca v liarquitectura, subralando como las prlncipales dlmenslones oet remitó
de Sa lomón, esta blecléndose r,eglas de réhclones a rmónlcas lonélt,]o]
ancho y altum slendo 60,20 y 30.

Los resultados de un anállsls computacional reallzado en el Bapgsterlo
de Plsa sobre las resonancras de su estructura clrcular, sugieren que
los arqultectos del renacrmrento drseñaron las prpas áer oréano del;
lglesia. Por medlo de una serle de estudlos de modelos mate-máticos sáha buscado entender cómo se usaron los ángulos pam manipular los
sonldos.

3l Agostlno, deltlusfu, L997, p.349. Tladucclón: Aunque estas cosas bellas gu_sbn a causa del numero en ercual, como hebfamos mostndo, ," bu*. ta lguaiüad.Por oro lado tal número no se encuenüa solo en la belleza p*,tnlnt a oldo y quese unda sobre el movrmrento der cuerpo, pero asr en estatorma vrsrbre *L pr¡íoinópor el cual se habla mÉs comunmente de-la belleza.
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Leonello Tarabilla profesor de múslca de la Unlversidad de Plsa Junto
con Sllvano Burgalassl, escrlben un llbro acerca de la plaza y en sus
Investlgaclones acústlcas concluyen que 'Thete ls muslc that can aulst
anly rh iltls p/ae and we Inlend, Ta cnaÍe lt 77n tesonanÍe, tln
rlhntlons, an /nM/h/e "

Xenakis no solamente fue arqultecto, sino que trabajó 12 años en el
estudio de Le Corbusier durante sus prlmems experlenclas como autor
de un nuevo género muslcal, en un estudlo sobre el concepto de slmetrfa,
sobre la ldea de las masas, el espaclo-tlempo. Las operaclones a tmvés
de las cuales transfería conceptos, formulas y símbolos matemátlcos en
su composiclón eran slempre dictados de una opclón filosóflca.

Menclona que la composlclón arqultectónlca no es sólo una metáfom
de tinte lóglco, es una representaclón proyectlva del mundo de los
sonldos, en aquel del espaclo o en dos unlversos al unísono a través de
la compllcada estructurc de la luz, espaclo y sonldo son los polltopos32,
verdadera y propla arqultectum sonorut.

En el llbro 77n thmy afpnpaÉlan ln arcrt/Mun de P.H. Scholfield,
se discuten tres sistemas de proporclón y uno de ellos es la proporclón
musical usada durante el renaclmlento, desarrollado prlnclpalmente por
Albertl slendo un slstema ya usado por los romanos y en el modulor
de Le Corbusier. Todos sus slstemas tlenen noclones matemátlcas y
presentan slstemas proporclonales de slstemas muslcales, slendo en el
sistema romano por medlo de la rotaclón del número mot-ly trteH-
I +no¡.!el modulor se basa en cambio en el número de oro ph/--
(I+notí)/l, la base del slstema romano es la ley de repetlclón de
radlos y la construcclón geométrlca secclón sacm.

Por eJempto en la capllla de los Medlcl se llustran la ley de repetlclón y
la secclón sacra y expreslones geométricas de propledades adltlvas del
slstema romano y con este estudlo lGppraff asegura la presencla de
proporciones muslcales en su dlseño.

32 En matemátlcas un polltopo regular convexo de 4 dlmenslones (o polfcoro),
es un polltopo tetmdlmenslonal que al mlsmo tlempo es regular y convexo. Son los
análogos en cuatro dlmenslones de los sólldos platónlcos en tres dlmenslones y los
polfgonos regulares en dos dlmenslones.
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2.6 Rectángulos armónlcos
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#-t/s"+- -/T #--/F
El rectánguro armónico_es ra figura geométrrca que srgue en rmportancraal rectánguro áureo. EstE ng-ura se obflene o[r-culorado, cuyo radoy diagonal pasan a ser ras ñredidas de roinoó, üer rectánguro. Lasproporclones de sus medldas son rafz de Z. 

---- -

Tamblén exrsten rectánguros armónrcos de serres drnámrcas de rafcesvarias, estos recÉngurós flenen uflilzación- trá.tü;, por ejempro elformato rafz de z es er qu" p"rmrte ampflar ardoore Já superflcre en unafotocoprado' un oocumento rin t"n", que hacer álustes nr recoÉes,por eso en las máQulnas siempre están'los raloreJ'¿e rafz ¿;il;íInverso, L4Lo/o y 7!o/o.

seg ún Rykwet Joseph Er g nth33 exrsten moda I rdades en ra proporcrón, concarácter matemáuco .própro de rj 
-razón;il;-J"-ú;rna 

ras reracronesque se dan entre ras drmensrones de ros oulbtór *üno-arqurtectónrcos,estas modaildades a ras gue se refleren son ras srgutentes:
Progresrones.de-tipo aritméflco: se dan a parflr de un númeroInlcraly poradrcrón o sustraccrón ¿e otro nriniü constante (razónarrtméflca) se puede construir una sán" J* ñir.ros creclente odecrecrente, gu€ puede ser tomada como nJse para sereccronartos que corresponderán a ras drmensrónei áéióu¡*to.
Progresrones de flpo armónrco: son ras que se mencronan en eltema de ra proporcrón,{urea, ra rer¡*}rul-niJc], entre er númerode progresrones geométrrcas gue pueden desarloilarse a parflr dela enorme cantdad de razonesdrsirntasu*irluni*r. Er matemárcoItailano det slgto XIII constrrvO progi"s-ú.ntl gtmemcas en tasque cada térmjng es rguar a ia sumr de ras dls anterrores, conuna razón armónrca; esto da una sucesl¿n .re.rente o decrecrenteen la que se reproduce una y otra uer, .on uniltro ordenado y-

33 Rykweft, On üeaft 1999, p. OJO PAGINA.

**#*,-no.rd¡pr.mEl
Flgura 2. I  3
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camblante, gradualmente acelerado o desacelendo, la relaclón
cuantltatlva establecida entre los térmlnos de la progresión
dentro de un proceso evldente y dinámlco.

Desde el punto de vlsta geométrico y matemático, tales relaciones
corresponden a lo que Euclldes llamó "dlvlslón de una longltud en media
y extrema rtz6n", construyendo por tanto la paftlclón más "lóglca" de
una reCta en doS Segmentos aslmétricos, esto eS, deslgualeS, Slendo su
expreslón matemátlca a+blb=bla. Esta es el sustento de la progreslón
armónlca y dlnámlca que se ha usado como base de proporclón a lo
largo de la hlstorla.

El Investigador nofteamerlcano Jay Hambrldge, se basa en los estudlos
del Inglés Theodore Cook para encontrar y desarrollar Un procedlmiento
que pérmlte produclr serles dinámlcas (de mzón geométrica armónlca),
el cual ofrece otras alternatlws paru el dlmenslonamlento del proyecto
con una mayor o menor correspondencla entre los tamaños de sus
partes y el conjunto y con el consecuente efecto de unidad.

2.7 Otras construcclones geométrlcas

Hay dos conceptos dlferentes para eltérmlno módulo, uno que lo deflne
como unldad de medlda y el que lo deflne como coeflclente numérlco,
ambos se refieren a la base para logmr una correlaclón de tamaños.

El módulo como unldad de medlda en el perlodo cláslco de Grecia y
Roma, ettt una unldad de proporclón la cualse relaclonaba con dlferentes
dlmenslones de las partes del edlfrclo y cada una de estas paftes eret un
múltiplo exacto del módulo, en general múltiplo o submúltiplo exacto
de las cosas en tanto la unldad de medida es la base bldlmenslonal.

Mlentms el módulo como coeflclente numérlco slgnlfica una regla o una
norma que permlta relaclonar dlferentes números y tamaños en una
serle geométrlca, el módulo es un multlpllcador constante, la razón de
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68 CONST. GEOMETRICAS REGUI.ACIÓN CAPTruLO II

la progreslón y proporclón, la correlaclón de los térmlnos de la serre oen su caso de los tamaños, se reflere a una secuencla.
Exlsten otras construccrones geométrrcas que son estudradas paraobtener técnrcas de .orposrÉrón espacrares. Racher Fretcher quehace un estudro sobre er cuadraJo por medro oe eles horrzontares yveftlcales, srmboflzando porarrdades en er flempJ y e'spacto, expansróny contndlcclón, la flerra y el clelo.
Para Ffetcherque er eJe vefticar representa ra comunrcacrón de rahumanldad con to dlvlnó, mEntras el ñorpontal-luié'a h comuntcaclónentre los hombres. En su estudro mencrona la relacróñ flempo-espaclo,paÉlendo de ra rdea de que er cubo como representac¡d-ma-í|\,a';sóllda en la firosoffa pratóni* rirnoirza ra ueria v ru iorru rdear.
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".:jl.jf *l tas cuarro estactones (prt mavera,
J-fl?,ll ":?l l^ :^ pT ITL I .g: _c u a f ro ul., * nio, i* ü, Tü#,T ilÉ
I,, lg r ll,*"^to-r_g I Fo. ca ra cterfs' ca s d e *p Jnii o n y- ;;;il.; ü, fü;
:lr:.,:?T:S,l"rJ-f lí?,tas.cuatesrÁJnt*ip-'.é[u-n'dL;;ffi#.ilffi,,.:;en muchas culturas orlentales y occldentalós.

La deflnlcrón matemáflca de Arbert, Insprrado en vrtruvro, drce quela beileza se basa gn rq rntegmcrón'riránu]l propo"ronar de todaslas paftes der edrficro, de tar-mo¿o que cada 
'eÉménto 

muestre unasdlmensrones y una forma absorutamente estabre y que nada puedaañadlrse o qurtarse srn que con eilo se destrurcJá anionra derconJunto.Esh conformrdad de proporciones y correspondencra de todas raspaftes, esta geometrra orgánrca, debebus"na-ü" en ionoos ros edrñcrospero sobre todo en ras rgresras. Arberfl *rtñ;;nton.*, qr. ,w
quemadmadam 

ry anryante aptq Fs'etqua/cunwe te/lsmemrtrumadcaetem memún aftae adfunim rettquiui mñisnnÉndum esti'i, et dlfrda nallTwye /n temp/a á"n*iiíri unlpetwe HftEaryoilssunÉ, utlnler, ftamnes ulquarlsuna ///antm.famptí aúem lpsa caerene amnespang,nryailssunÉ. un rnÍet, ̂ fuomn#FnEdlrnenllanlurry

Pero del mrsmo modo en er ser anrm.ado, ra cabeza, ros pres o cuarqurerotro mlembro ha de armonrzar con roiigstantes;';; todo er cuerpo,así en una construccrón, sobre toáo en er tempro, ras partes del edfflcrohan de ser acordes, de manera que,iodr, ,u .óiuitonoen entre sf ysean medrdas según un móduro eiegrdo entre orir,as'pa,ter,
Ef padre ftancrscano Fmncesco Grorgro escrrbró er tratado fu a¡manthmundl, en el cuar toma ra tesrs de iiero ¿eila ¡rlranJon y ra tradrcrónnumerológrca prtagórrca-pratónrca, unrénd;h; É ü;'*ur, ra armonfaunlversal y la teorla de ia arqutáctura de vrtr"r";pone en reracrón
14 Alffi Adrrcataú,r996, p. 4s. oJo rnRoucaóru
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la Jerarqufa con los planetas y su Influencla, pero sin anular el llbre
albedrfo, haclendo sólo una claslflcaclón de las Influencias planetarlas.

Otros arqultectos habfan empleado relaclones proporcionales arltmétlcas
para las fachadas o para las habltaclones lnterlores, como Palladlo que
emplea por prlmem vez para una totalldad, en las vlllas, sostenlendo
que "las habltaclones mayores deben guardar tal relaclón con las
medlanas y estas con las menores que, como dlJe en otro punto, una
parte del edlflclo posea de suyo clefta armonfa de los mlembros que lo
tome pefectamente bello y grácil."

2.8 Geometrfa sagrada

cüorhfl U! Hlt L ¡t 1{ÍE'

Yr¡ülVO#n
odm,$hF I

ww.mÉrlrhlnf lrrlo.com¡r/., "flrrlo(,hEnl, F l g u r a  2 . 1 5

Hay dos aspectos fundamentales en las matemáticas de las edlflcaciones
sagradas. El prlmero es el arltmético, que conslste en escoger un módulo
(por eJemplo la medlda del ple) y sus múltlplos. Los constructores
de catedrales a veces escogfan los números por su valor slmbólico,
Por eJemplo en la Catedral de Chartrés, las dlmenslones prlnclpales,
expresadas por las unldades de la época, corresponden a la geometría
de expresiones como fuata lrrrya lelana ftlaler fu/ (Bendlta Virgen
María, Madre de Dlos). Nadie supo de esto desde que fue determlnado
por el arqultecto John lames en su redescubrlmlento hacla el 1970.35

35 Godwln, Ana/ea, OIO nÑo, p. oJo PAGINA.
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70 GEOMETRIA SAGRADA REGULACIÓN CAPITULO H

El otro aspecto de ras matemáHcas sagradas es ra geometrfa, ra cualutlllza las herramrentas..der .orpá, y ra escuadra (ra arrtméflca usa elábaco). La arrtméflca drcta rai omensrones, la formi geométrica; porlo tanto es responsabre de n rngenrerra úerÉorn.ü. 
'-

se decía que ra catedmr era carcurada para ser er rqfleJo de ra Interigencramatemáflca de Dios. La geometrfa sagrada es básrámente geometrfaque está enfocada en descrrbrr ra creal¡ón oG iónii*n.rr. se trata deuna activldad pam hace.r (mas gue una acgvldad para.'leer,, u',obseruar,,recurre dlrectamente al lado raclonal del .*rlO16l,'-
La geometrfa sagrada es una metáfora de la ordenaclón del unlverso, €s *.0ffi.cÉrn/vrbuívrr.E,orpe
el estudlo de lai proporclon"s, pátrones, srstemas, códlgos y sfmbo,o, Ftsum 2.16 

- l
que subpcen en la materla. se'crefa, gue en, la génests de las formas,una clencia antigua heredada por el ánflguo i.ñoiir¡unto hermé'coeglpclo y grtego.

Todas ras curturas flenen sfmboros que representan su orrgen así comosus valores y creencras para su transfórrr.ioñ. erto ,tñinonr.onsgtuyensu geometría sagmda, flenen cuaildades.oro nlui"ilzar ra oscurrdad,generar energfa para meJorar er ambrente o puriñ.uiurgo.
Los prlncipros fundamentares de ra geometrfa sagrada son tres:

Ley de unrdad: teorfa der campo uniflcado o teoría de rassupercuerdas.

Ley de tres geométrrca o rey de ras reracrones: proporcrón,frecuencla y estructura.

Ley de octaya o rey de ras transformacrones: expilca er procesoque srguen.ros eventos para desdobrarse en er i¡ómpo t;"ñ¡i;con.cer ra forma en que ras ondas r" "*pinotn pu,u cambrar radlrecclón de vlda hacla una de mayor plenltud.
una derlvaclón es la geometría arcana, la cual trasclende en lascondlclones rerigrosas como una crencia que teva; É'rernteg'acrón dela humanrdad con_er cosm.os. La apilcac¡on oá roi ,¡rros prrncrpros,separados por espacr:T ¿. flempo, tugai ;-"*;;b, atesugua sunaturaleza trascendental.
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f, l1'. t'f Tl1-:l Jr ?l?' d e I a nti s uo Es I pro, I os re m p I os
illlH,?,|"':E::'iÍ:i?:t1':1o-yá-,r:s'rsdüilu';T;!; jáff;,i,#;
i'f T,.:ly,HTH*l¡¡.,1,riun;;1ffi H'ü;ffiffi ;,#:ilT_Xl,H;
il"F Itly: "lg1étig : .como *, 

-u,ir 
üi' ;;ffi Iü;J#;I#T:

[',T.f'"ju-¡j.11ll- -tn*rqFF q,É; irm ?l' Jru:f,lJ;
fllLi1*mlcrocosmos, ,áfle¡a 6 que se ha'a en erffi ffi;";macrocosmos.
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La geometría sagrada no trata únlcamente sobre las flguras geométricas
obténldas a la mánem cláslca con compás y escuadra, slno tamblén de las
relaclones armónlcas del cuerpo humano, de la estructum de anlmales
y plantas, de las formas de los crlstales y de todas las manlfestaclones
de las formas del universo.

Estos conoclmlentos fueron transmltldos sólo de un inlclado a otro,
por medio de sfmbolos geométrlcos. Se cree que cada una de estas
iormas geométricas estaba Investlda de un slgnlflcado slmbóllco y
pslcológlco. Algunas de estas geometrfas subslsten pero ya como lo
que se ha denómlnado arquetlpos de fe, como el hexagmma (sfmbolo
del judafsmo) o la cruz del crlstlanlsmo.

Todas estas formas geométrlcas báslcas tlenen su propla slmbología,
como por ejemplo el círculo que se asocia a los prlmeros sfmbolos
dlbuJados por el hombre, representando la totalldad. El cuadrado
représenta el mlcrocosmosy con ello la estabilldad del mundo. l¿ llamada
I/esta Flsclses la forma produclda con dos cfrculos de lgual tamaño que
se dlbuJan hasta el centro del otro, representa el surglmlento de la vlda,
fue utilizada en los antlguos templos y hasta en las grandes catedmles
medlevales. El número de oro es una relación que ha sldo usada desde
el antlguo Eglpto,

Hay eJemplos como la C¡tedral de Chaftres en Francia , en donde se
presentan las relaciones de la escala dlatónlca natural y las aplicaron a
la geometría constructiva de la lglesla.

É$ F|ftrto fl*rrñlrd,¡ú
r¡rÉúfliúL.

wnrv.ungnlgnm.lnf b/ruHno/ó¡rba-r-¡.Ff,

Figura ?. l7

r'Iir aF lr+.r

Neevia docConverter 5.1



7? PERSPECTIVA REGUI.ACIÓN CAPITULO II

2.9 Perspecflva

La funclón más,evldente de la perspecflla fue la de raclonallzar larepresentaclón del espaclo. con ia aparlclón oe ta-perspecthE resultómás fÉcll representar escenas de grupo, organrzadas de un modoespectatmente compreJo. er concepüo o. ,"piir"nláir¿, urrl pi,ientender la ópflca lmpllcada en esta deaniclón, p* .rtoer la geometrfaque subyace en la ópflca y finalmente encoáirar proceormlentos paratraducrrabstraccrones a regias prácfl cas g"n"ár*iqüótuarqurera pudreraaplicar al dlbuJo de escenás que se encontrun,n en perspecflva.
En el renacrmrento surgró un tratadocon drez ribros, en ér ra perspectivase entlende como el Instrumento más precrado pol g arqurie*ó * i;conclbe como ta proporcrgn y el equllibrlo entrb toáas És panls oelobJeto, como una armonfa perfecta, en la que-r¿0. debe sobrar nlfaltar. En este perlFg se adopra et ioncefit.i plugófl.o según er cualtodo es número. platón y los-neoplatónrcós. jpov¿noose elteédg*como san Agustfn, reaflrman la existencla ¿á una'eitructura armónlcay matemáflca en el unlverso y toda la creaclón.
Artlstas encabezados porAlberfl y Da vlncl flenen un papel lmpoftante enla consolldaclón de la Interpretailón matemáflca de ia reallclad materlal.Elaboraron correlacrones entre el mundo vrsibre y el int lrgrur*; qr;H;aJenas Hnto a la teología místlca como al escolasflclsmo arlstotélicode la Edad Medra. conirderaron a ra arqurtectuñ como una crencramatemátlc¿ basada en unldades espaclates, en partes de ese espaclounlversal cuya clave de interpretacún crcntfnci ñáOfán encontrado enlas leyes de la perspecHva.

lf arqultectura se expresa medlante un diseffo perspecflvo yproporcronar, propro a rdenflflcarse con ra represent .ion'urormenirónaio trldlmenslonal de sf mlsma; esta ,epresentaclón no es la del volumenespaclal, por lo tanto se wle de otios meoloi p.r-r*, más reallstacomo la plntura y la escultura.

Es así como en el renaclmrento se conocen los escrrtos de vltruvro, queson crltlcados en los apartados referentes a la teorfa de las proúrcHl;El canon vltruvrano es contrapuesto ar que re ¿enómnan h tmtadfsflcarenacenflsta con el nombre de verrone, este canon hace referencla a laconstrucclón de la flgura humana según ,n, ..tr.un]-
En sus tres lfbros fupmsp+tlwplngendlprero della Francesca hablas,olre la perspecfl*, _.1 drbujo y eícoTor, .ónrtnuven¿ón, como la basede la plntura. Desarroila suitmtudos con rrguroso método matemáflco,partlendo de Eucildes y procedrendo desde á examJñ de puntos, rrneaiy planos, has,ta los sólldos.
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En realidad son manuales técnlcos y práctlcos que Incluyen eJerciclos
de diflcultad creciente, que permlten al plntor el aprendizaJe para dar
resolución a problemas de representaclón.

Es así como Plero della Fmncesca da la poslbilidad de que a través de la
perspectlva sea entendlda la arqultectura, expllcando y eJempllflcando
i* ttn.ra práctlca la ldea de Brunelleschl y de Albertl, de que la
perspecflva es un elemento ordenador de la realldad vlsual, con base en
l. nó*r matemát¡ca y geométrlca, tmduclendo en térmlnos clentfflcos
el espaclo arqultectónicó, tanto el lmaglnado como el construldo'

En el tratado de Albefti denomlna do tu P/tun, se puede apreclar que la
arquitectum plntada o dlbuJada, presenta una impoftancla mayor que

la propla obra construlda.

Para colocar en perspectiva cualquler obJeto arqultectónico sltuado
en el espaclo, ei necesarlo prlmero proyectarlo en su consistencla
espacla l,'del I nearla en proyecclones oftogona les y medla nte opemclones
próyecfllas de tlpo clenúflto, representadas en un plano bldlmensional,
pero que en su percepclón visual nos permlte entender el espaclo
trldlmenslonal.

Se pueden encontrar once teorlas perspectlws de Plero della Francesca'
nueve de ellas son llustraclones de eJemplos arqultectónlcos en donde
si pueden ver los procedlmientos perspectlvos y.algunas lmágenes
o sbluclones llustradas de dlbuJos de este tratado aparecen en la

arqultectum plntada y en la arqultectura construlda'

Medlante la perspectiva, las matemátlcas y la geometrfa se relaclonan
con las aftes vlsuáles y paftlcularmente con la arqultectum, entendlendo
la perspectlva como un medlo de domlnlo vlsual raclonal del mundo por

rédto de las proporciones, como se puede ver en la termlnologfa de
Vltruvlo o a través de la slmetrfa menclonada por Plotinlo'

En Florencla a prlnclplos del slglo )0/, la concepclón del espaclo fue
traOuclOa en téimlnos aftfstlcosl como se ha podldo ver a través del
uso de la perspectiva, siendo uno de los hechos fundamentales en la
historla del arte. En la perspectiva llneal cuando se le obsenn de lejos,
los obJetos se encuentran trazados sobre una supefficle plana, sin tener
referencla alguna cgn SuS formas abSOlUtaS O en SUs relaclones, es

de esta manem por lo que un dlbuJo o una pintura en Su conJunto
se encuentran calculados para Ser vlstos desde un únlco punto de
obseruaclón. En comparaclén con la époc¿ medlerml, en donde ellstfS
la concepclón plana y desartlculada del espacio, el prlnciplo !e la
perspectVa origtnó en el slglo X/ un camblo en la concepción artfstlca.
En una representación en perspectlva cada elemento se halla relacionado
con un único punto de vlsta, el del proplo espectador'
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ln tanto que la perspecflla del barroco se basa en la ldea de loillmitado, con una composlclón nueva, con elementos basados en elmovlmlento.

La capilla Pazl es una supefficle llsa, construlda por una suceslón derecuadros lguales, ar rguar ra fachada de san carro'aile euattro Fontaneexpresa movlmiento, cada uno de sus recuadros parecé dMdido entresL este movrmiento se e)presa hacia adentro.o.o se puede obseruaren fas flguras z.1B y ?,L9,dando flexrbilrcrad a rJ preúm, n nace un
Turo de aparlencla dúcfl|, provocando que ta ptaniá tamblén oe esaimpreSlón.
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Por eJemplo vasarl reallza la obra en perspecflla, con profundldad
en la calle de los Uffizzl, por medio del ilso'¿e hiiírn.as horlzontalescontinuas este efecto se puede apreclar en las flgurai z.z0 y z.zt, ionel uso del teJado sallente, de las tres cornlsas, sÉndo estos elementoslos que acentúan más este efecto.

Flgura 2.18

Hl'rry.ffi ntblÍdttrcq¡!.cDfiv^RcHnEtrr/

l!0p...

Flgun 2.19

Flgura 2,20

ffi,r{dró,G{,. /Sortord.r/U
5ErVs

Flgum 2.21
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ffi.cÉt.ualq.mx

Flgura 2.23

La fusión entre el espaclo exterior y el Interlor se logm, otro arqultecto
Tatlin adopta la forma esplml con el movlmlento que le es Inherente a
esta forma.

San Lorenzo de Guarlno Guarlnl usa algunos medlos arqultectónlcos que
desaffan a la gravedad, en la cúpula se puede ver una malla compuesta
de arcos secantes que atmvlesan de un punto a otro del clrculo.

Flgura 2.22
wwr.goltt.V.. J0600lil-rdüü¡o1 Jp0

Se puede conslderar que la dlstancla es un concepto Integml en la
perspectiva. Tomás Garcfa Salgado3t en su llbro proporclona un anállsls
hlstórlco del concepto de dlstancla, da los dlferentes modos en que se
han representado de manera geométrlca las distanclas en las teorfas
referentes a la vlslón, las técnlcas de obseruación, los métodos en que
se ha desarrollado la perspectlw del espaclo, haciendo un contraste
con la perspectlva de los obJetos y examlnando dlversos métodos de
trazos.

Sln embargo la lmpreslón del espaclo lllmltado no se logm medlante
el empleo de la lluslón perspectlva, se hace por medlo de la luz que
penetra por la cúpula, dando elefecto de desmaterlallzaclón, este efecto
se da en algunos edlflclos, como eJemplo se puede cltar la mezqulta de
Hlakem, en Córdola

Con Borromlnl se puede ver la ldea de trasladar el movimlento de un
determlnado esquema del espaclo Interlor al exterlor, esto antlclpa
uno de los conceptos que desarrollará posterlormente la arqultectura
moderna, como la obra de Teo Van Doesburg.

Se pueden obseruar el uso de planos horlzontales y veftlcales en
1920, se ve la relaclón entre los planos como elementos de expreslón
arqultectónlca. La aparlclón de nuevos materlales y nuevos elementos
como el hleno forJado, el hormlgón armado, o la estructura metállca.

3 6 Garcfa-Salgado, Insúamenles, 20Q3,
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3"*l1: :L:iT:[T:g_ h?rt et ststo ]c(, ta perspecura ha stdo
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un punto rmpoftante gr gr espacro, ra físrca moderna ro concrbe enrelaclón a un punto de vrsta inóvil, no ioro ñ"nfldad absoruta yestátlca del srstema de Newton. Éor elempro er .uoii,no rompe con raperspectiva der renacrmrento, ra represénhcrón oe-ouJetos desde larrospuntos de vrsta rntroduce un' prrncipr" o" irrriür*riá¿.
La cuafta drmensrón es una caracterfstlca o propredad hmbrén de ilpomatemática, adqurrrda por er espacio, flempó rliiat"rra. por eJempro rapersffiiva es ra representacrón grá!¡a ¿e hsi*iJlr*nsrones (artura,profundtdad, ancho), .cu.ando pui".r, iruro ; ü#;ente entendrbre,se encuentra ra rdea de ra cuarta drmensrón, pr*mrlnte en ro que sele denomrnó ra revorucrón drmensronar cubrsta en er periodo anterror ala guerra de lgl4.

A paftlr de la reailda! de un obJeto se Intenta representarra, pero no sepude lograr en tres djmensroneÉ queson,ras queieimiie ra perspecflva;pa' representarra .íntegramente tendria qüe-ñaiu"L ,n srn fln deperspectivas desde ros Infinrtos puntos de vista ilil;y. por ro cuar seentlende gue hay otrc eremento, además J.ü; iles ormensrones,este elemento es precrsamente es'e desprazamrentoiucesrvo der ángurovlsual, de esta manem se puede hablar de una cuaft¡ dlmenslón.

lf, f:#r:l3:Hr^,-.,_:!?r9,ti'áá]J'i,miíJ:ff ffi J¿::fTrrll
i,',:frT::,::1,*T:::_rmvés.de-t-o-dJs-r;;ffi;r,írE'uliiñ:==i:Tn"..11
Xi''**tli'g'f f T:I,:ll'_.-'-".f spacro-oené."-'"J#":, jffi ?.-'T
lffi fl #t*:"":'n:T*s^TI._ttF.9L*¡in*úÉÉ;;iidil;'i','i'líempleo de más de tres dlmlenslones.s,

Hr:"T iH # T: T, li' f; t.lrr 11, : - l1r_ n ecesr d a d e¡ d e ra a rq u I rectu m,
;:HH':11'" j,f ,*J,^o^u1To*11rnc.do,E;;;¿1,i".e?rilH'i:ffi?
ffi"-f"r":Tl^r,rjli,o:,*_T:_Todo. et espaglb oa ,ni lour'áá il*jil5;
Í:rTiX'ii*p"Tl;",,^"1._:l_0,1,-.1üñi;Jü#li,'i,T,,ilT,,Íi::,tl:Í::[T j*:'of^,.11,,I11,]?lt.^rFi;r;ü-"lÉ'ffi Jil,Hü:t;
Il:i# propla ¿e cada rñoiudro,' tti.í"nio*uilT^r=lffrtrff111 ::cludad.

Hay algunos tratados en que se estudra otro aspecto, ra perspecflva enrelaclón con er urts I no cbn ra ópilca, entre ros que se encuentra er deJe¡n pérrin vlarors. Dando ra aportaáei ¿i q*.]ril; un punro fiJo yla llamada tfnea de dtametnil, blm.u oe vrsüin mó;il;on esta postciónse coloca en contra de lo sustenhdb por Alberfl.
Al hablar de este aspecto es lndlspensable retomar los estudlos de plercde la Francesc¡, consrdemr ni lJóurerq y argunas obsenncrones deSerlto o de Gutebardo der ¡,ronie-,lrt* ,rú#;rüü*e er concepto
11 19ptfó, tuiw/fi,2000, p.64
38 Pélertn, tuaftfifalill tSe'S, p. S+
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punto de fuga. Por su parte Vaulezard hace un estudlo esquemático
de la perspectlva llneal, realizado por medio de rlgurosos cánones
matemátlcos, en donde se descrrbe er compás de perspecflva, QU€serula pam aumentar las dlmensiones de las flgums, Instrumento
que Gallleo en 1606 ya habfa descrlto con la finalldad de determlnar
las proporclones. Tbmblén hay estudlos Interesantes sobre efectos
especlales de diferentes flpos de anamorfoslsre, en los que se establecen
normas para estas conflguraclones.

otra vlslón es aquella que pafte de la escenografía, que da la pauta para
argumentar que la arqultectura procede de la plntum y de la perspecflva
como técnlca lmpresclndlble, ldea que sosflene Andrea pozzo:',.chl e
buon plttore, e buon prospetflco, dunque sam buon archltetto.,,{

El tratado de Pozzo _se enfoca prlnclpalmente a problemas de flpo
arqultectónlco real y flcflcio, estructuras permanentes y provlslonales.

Métodos como el de Gaspard Monge son concebldos para la Ingenlería
mllltar, representando proyecclones paralelas, proyecclón ortográfica.
Sln este método hublese sldo muy dlficll el desarroilo Oe la maq-ulnarla
del slglo XIX, ya que es la base del dlbuJo Industrlal.

otros autores como Llnneo, slmplrfican el proceso deslgnando con un
nombre latino al Indlcar género y otro con nombre abrevlado para la
especle obtlene un nombre denomlnado blnomlal de la especle de la
mlsma maneru que Palladlo obflene lo que se ha denomlnado el orden
glgante palladlano, en el Interior de un arco alto únlco en donde existen
dos o más plantas, una ventana se abre enclma de la puefia, la forma
genérlca del arco es una envolvente, sln confundirse los elementos que
forman parte de la composlclón.

Para Alberti un ornamento lmportante es la columna, su teorfa respondfa
a lo que denomlnaba el espfrrtu de la arqultectura cláslca, no cbnocfa
los templos griegos, edlflcros en ros que la columna es el elemento
fundamental, la columna es er resrduo de un muro peforado, una ldea
opuesta a los grlegos, con ellos la columna es una unldad escultural
autónoma. Para Albeftl la columna es pafte Integrante del muro, remlte
a los edlficlos toscanos der srgro xII, descendléntes de obras háslcas
tardfas y blzantlnas, como es el caso de san Franclsco en el que se usan
columnas como el prlnclpal adorno de la fachada.

En santa Marla Novella se puede apreclar el trabajo de proporciones
sencillas que se Inscrlbe en un cuadrado; otro cúadradá, éuyo lado
mide la mltad del lado del cuadrado gmnde, deflne la relaclón ehtre los
plsos, el plso Inferior se divrde en dos de estos cuadrados pequefios,
39 DlbuJo deformado de un obJeto, que vlsto en un espeJo cllfndrlco y cónlco recu-
peru su forma rcal,
40 Pozzo, Perspctlrra, 1971, p. 126
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mlentras el prso Inferror se drvrde en dos de estos cuadrados estabreceentre el conJunto del edrflcro y sus paft.es prrncrpales es de uno o dos, loque en térmlnos muslcales sb oen'omlna una óarna v esta proporclónse replte en la reracrón exrste entre ra anchura oelplso superror y ra delplso Inferlor.

En dos construccrones posterrores se puede ver un cambro en susplanteamlentos teórrcos,'ya que en san'se-uasth;"; san Andrea hayuna ausencla de columnas. En el renaclmlento se coásldera la slmetrfacomo un requlsito teórlco del dlseño, la comparaclón sln emuaigo Jela vllla paladlana con otros edrflcros se puede aprecrar ra ruptura, raslstemauzacrón de ra pranta se convrefte én n carlaJrr#c¿ qü" üJÉr*los palaclos y ras vilras de paradro, según ro rn*iwrttkower.
Existen estudlos que por medlo de un acercamrento y método deconstrucclón.espaclal perspecflvo, se dlrlgen a ¿lsthgulr y expllcarla.composlcrón de las plnturas ¿el renaclmrento. como el de Rrchad
Elbot que busca, por medlo de la constru..lOn "rp.ilal de dlferentesplntums, expilcar cgmg ra geometrra y métooos ie reracronan a ;;ññde la arqultectura de Brunélhschl. Este estudlo ," ,.all- a paftlr dedos obras la trrnldad de rvrlTccro que flenen una drsmrnucrón espacralslstemáHca y la flage/acldn de 

'piero 
deila praniesca. Er estudromenclona que en 1435 Albert descubrró los prrn.rpio, generales pamcrear con regurarrdad la dlsmlnuclón de la red oá p|6 y proveáii;prlmem teorfa al respecto.
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Flgura 2.24

¡tttr ://csurq.m.t¡oEroru,cofiV
pfiptüY.+r|.orrt/

otra Investlgaclón es de Edgerton, cuya Interpretación es más especlf,cay resulta en una construcclón con contenldos muy parflculares
-geométrtcos y propredades de número+'-áircionunoo oÉogonaresfácilmente Insertados donde ras tEnsversares tocan ros rados de unrectángulo, resulta en un espaclo no conñnado por dos domlnantesortogonales.
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Garcfa-salgado sostlene que "la habilldad de medlr afuem del contacto
ffslco ha sldo una búsqueda a través de la Hlstorla de la clencla4r.

Eldescubrlmlento de la perspectlva central poreJemplo señala un camblo
en el pensamlento, marca la preferencla pOr una orlentación especfflca
por la reproducclón mecánlca y los constructores geométrlcos en lugar
de la lmaglnerfa que hasta ese momento predomlnaba.

Cambla la relaclón que se establece con el obsenndor, sus prlnclpales
líneas estructurales sOn un slstema de myOs que emanan de un fOco
sltuado dentro del espaclo plctórlco y que al lr hacla delante y atravesar
el punto frontal nlega la exlstencla de éste.

La deformaclón es el prlnclpal de los recursos medlante los cuales se
representa la profundldad dentro del plano; siendo la obllculdad la
deformaclón más elemental de la forma que se traduce en percepción
de la profundldad.

2.10 Slmetía

Ftgura 2.25
l@://o¡,tddpdr.org/rvHvE||¡lbfif39t Dü

Desde los grlegos se anteponfa el concepto de medlda al de belleza
en las formas, según Arlstóteles lo bello está presente en muchos
obJetos matemátlcós y para alcanzarla se utlllza un oden, la slmetrfa y
la llmltaclón.

De acuerdo al pensamlento grlego, una forma tlene slmetría cuando
hay clefta regularldad en su conformaclón desde el punto de vlsta
de la medlda, la palabra slmetrfa etimológlcamente qulere declr con
medida.

4l Garcfa-Salgado, DÉHn¿e lo üe frnp*üva P/arte, Nexos Journal.com/Salgado'
html
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La slmetrla es una caracterlsHca de la furma, la cual no depende delmovlmelnto, esta permanece constante bajo clertos flpos de mbvlmlento
del plano y el espaclo. A medlados oel ilglo xx, Jp",tr det estudio
de conceptos de flpo geométrrco medlante-el movírnlento, se abrró una
lue\E llnea de pensamlento en las matemáflcas. di esta fuslón naciólo que hoy se llama geometrfa de las transformaclones, un métodode estudlo de la geometrfa, usando coordenadas, tmnsrormacrones
llneales en el plano, álgebm llneal y teorfa oe grupoí. Dentro del marco
de esta teorfa se exponen ros conieptos de srmeirfa.

Palladlo entendfa la slmetrfa como algo más que un slstema de relaclonesproporcionales, una relacl'ñon slgnlhcahm de números, en slntonfa conese orden cósmrco que prtágomJy platón habfan reverado.

Las transformaclones se comblnan entre ellas, dando lugar aestructums de flpo.algebralco que se denomlnan grupos de slñetrfao grupos crlstalográflcos planos. Federov demostró- en tggt que rray17 estructuas báslcas para las Infinltas comblnaclones. En los ,ilt¡molaños se han puesto nuevas maneras de geneár proceotmrentos noperlódlcos, especlalmente por pafte del esp-eclallsta Hogul. penrose.

como antecedente se puede menclonar que fueron Fedorov, schoenfllesy Barlow, qulenes descuóren por Invesflgaclones dlferentes que son detercera dlmenslón,.hay 230 grupos crlstalográflcos que dan expl¡c¿iloña la estructura de ras materias crrsr¡ilnas. según náraei péüiil;;,
son los matemáilcos polea y Nlggll qurenes eñeste slglo dernuestnnÉ
exlstencla de 17 grupos de lsometrlas del plano.

Este tema ha sldo estudlado por muchas dlsclpllnas, es Interesante
menclonar a H. weyl qulen asegura que las 17 slrnetrlas e|"n conocldaspor el aftesano- egrpcro reps-i'oyh y asegura que en la nlamnrJ ñávla representacrón geométrica de-cada un-o de l"toi 17 modelos. Enoposlclón a éste autor, B. Günbaum dlce que solamtni" * usaron 12 deellas , los eglpclos y en la Alambra sólo se pueoen enJontrar tg.

lll embargo, la nomenclatum usada para estos grupos a nrvelInternaclonal aceptada es la del teorema de Fedorov. Eñ Méxlco fom¿iGarcfa' salgado ha reailzado lnvesflgaclones y t"urjo, con alumnossobre este tema, creando una nomentlatura pórpn qü. u conflnuaclón
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se descrlbe.

Flgura 2.26

.lIfpl//rwv,lrgmaUo.coíVdl.|oil/R¡¡*
l-ür|-if 2o^fridhrdft frr.hbn
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Internacional Dr. Tomás García Salgado Descrlpción

Pl Wl Dos traslaclones

PZ W2 Tl'es simetrfas centrales (o glros de 1g0o)

P3 W3 Dos glros de 1Z0o

P4 W4 Una slmetrfa central ( o glro de lg0") y un
glro de g0o

P6 W6 Una slmetrfa central y un glro de lZ0"

Pm WL|L Dos slmetrías axlales y una traslación

Pmm w2l2 cuatro slmetrías axiales en los lados de un
rectángulo( p.e. 2 horlzontales y Z veftlcales)

Pmg w3l2 una slmetrla axlal y dos slmetrías centrules

cmm wLli- Dos slmetrlas axlales perpendiculares y una
slmetría central

P31m WZll Una slmetrfa axial y un glro de 1Z0o

P3m1 w1/3 Tl'es slmetrfas axlales en los lados de un
triangulo equllátero ( ángulos 60-60)

P4g

P4m
trlángulo

P6m

Pg

Pgg
perpendlculares.

trlángulo de ángulos 45-45-90

Cm Wt/t Una slmetría axlal y una slmetrfa con
desllzamlento perpendlcular

W2l4 Una slmetrfa axial y un glro de g0o

WLl4 Tl'es simetrfas axlales en los lados de un

W1/6 Tl'es slmetrlas axlales en los lados de un

W3/1 Dos slmetrfas con desllzamlento paralelas

W4l2 Dos slmetrfas con desllzamlento
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se presentan algunos eJemplos de las operaclones en la Alambra rea-
llzados por ceferino Rurz Garrldo, para entender más claramente como
estas operaciones flenen su ufllldad cuando se han usado como he-
rramlentas de graflcaclón en el proceso proyectual.

2.27
Fdip://tvtnv,Oatrm,cDflVrtflf,tld,html
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La slmetría es una hermmlenta que se ha usado en la arqultectura en
ocaslones de manem regulada con geometrías como la fractal. El estu-
dlo a nlveñl clentíflco de estos concéptos fundamentales referloos Jla
simetrla, ha llevado a la gmflcaclón por medlo de slstemas compufta-
clonales de representaclones matemátlcas. los clentfficos matemáflcos
han expresado un profundo Interés en este flpo de formas gráncas con
el uso de las slmetrías y sus operaclones.

Este estudlo, como se menclonó al lnlclo del documento, pafte de los
estudios reallzados por Isván y Magnolla Hagalttal, por lo que se usarán
sus. deflnlciones para tener la mlsma lfnea en la especulacion elemplm-
cada por medlo de obJetos arqultectónlcos. según su teorfa, la limetría
se puede lograr a paftlr de una base geométrlca de correspondencla,
tenlendo asf geométría.generada por ieflexlón, rotactón y 

'por 
iep"ti:

clón, buscando por medl-od e esta 
'herramlenta 

una unlficacún.
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Exlsten tres clases de slmetrfa:

Simetria bllateral o de espeJo: es la más común, es aquella en que
existe un eJe a paftlr del cual se puede ver un lado del elemento
lgual al otro, la denomlnada reflexión se da cuando una cam del ob-
Jeto reconstruye la cara del mlsmo objeto, creande de esta maneftt
una lmagen completa con un eJe que divide el patrón que repite la
exacta geometría que lo compone, obtenlendo una equivalencla y
armonía en el conJunto. Como eJemplo en la vida natural se pue-
den encontrar flores como la orqufdea que por medlo de trazar un
eje veftical enellas se ve la simetría bllateral o de espeJo en el lado
izqulerdo y erecho. Tamblén se puede apreciar en las representacio-
nes del cuerpo humano como en el famoso dibuJo de Leonardo Da
Vlncl sobre las proporclones del cuerpo humano, o en esculturas
aún desde la ñepoca de los eglpclos. Factores como el movimien-
to no Interfieren en la percepclón d ela bilateralldad, al recorrer la
arqultectura se puede entender raclonalmente se posee esta carac-
terístlca, como por ejemplo el Panteón de Agrlpa, apareclendo en
lnflnldad de objetos arquitectónlcos como el palaclo Schünbrunn, o
la Plaza de San Pedro.

Slmetrfa cilíndrlca, slmetrfa esférica, eje veftlcal en movlmlento:
esta simetría requlere de un eJe vertlcal, en donde glm el obJeto,
repitléndose una opclón de cara, al recorrer el obJeto se ve que s u
perlferla es equlralente entre sL la base de su composlclón gráfrca
es que el elemento glra a partlr de un eJe veftlcal. Un eJemplo es
la caracterfstlca de la cofteza de los árboles, hongos o de las con-
formaclones volcánlcas, Una varlante de la slmetrfa esférica, es a
paftlr de un punto cmo base del glro, produclendo una repetlción
en cualquler dirección. 5e puede obseruar en algunas plantas, en el
polen y en algunas estructums mlnerales.

Slmetrfa rotacional: cuando un obJeto es rotado alrededor de sus
eJes, aparece en la poslclün dos o más tlempos. Rotar es la acción de
glrar sobre sus eJes, para eJempllfrcar esta slmetrfa el mejor ejemplo
es un rehllete, en el cual se puede glmr Ll4,Il2, Ll3, o una rotaclón
completa de 360o, exfsten varlos eJemplos, como en las héllces de
algunas máqulnas, en las propelas, en las flores, la repeflclón de
un elemento tamblén se puede encontrar en algunos rosetones de
catedrales, como en la de Mllán o en la de Nueva York, o el ejemplo
de la figum 2.30, que se generan a paftlr de patrones rotaclonales.

ü,rrvy.illHt|..|r/pürtül¡lidürEd l/!1qb6f
- br...
I  F tgu ra  2 ,28
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rbUc.lf da¡oÍtfi qA0mlm{_6f H72rÍ16_

ñ.JPs. Flgura 2.29

Flgura 2.30
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La comblnaclón de las operaclones de slmetrfa como la reflexlón yla.rotaclón, se da a paftrr de erementos como la reflexrón o*-piinoly la rotaclón de ejes y pueden aparecer Juntos, esta comblnaclón seencuentra en las estrellas de mar, alguna! flores, dándose prlmero Ésimetría de espeJo y luego la rotacloná|, asf .omo'*ñ "lementos de flpourbano como lumlnarlas o candiles y es más notorlo en la configuia_
clón de las bóvedas esférlcas

se.puede;preclar en san Baslllo en moscú flgura z.iL, o en las cú-pulas del TbJ Mahal, en santa Marla del Flore ó en el ¡lonumento a lamemorla de la bomba atómrca en Hrroshrma, en Japón, flgum z.iz.
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iffiHffi ffiffi l&'H/Jfi ffi 'trcwrd/bbdtLdc-sün-B!il,
Figura 2.31

Flgura 2.32

Hipy¡ffi fi .gfr düü.coír/sot{o/shdoryc656/Htrr+tm|.hrrnl

sl se aborda la slmetrla de,los polfgonos regulares, se puede ver que
todos sus ángulos son los mlsmos y todos loihdos éon equlralentes enlongltudes, como en el hexágono, en donde algunai srmetrrai pñ;;de los hexágonos regulares s-e dan a partr de zus esqulnas opüestai,conectando puntos opuestos de los lados. T'lene sels planos de'slmetrÉ
.que se dirlgen al centro, esta es la slmetría que se g*nem en los .opoide nleve. Mlentras er pentágono rcgurar flene crncl eps rotacronaresgenenndo secclones de slmetrfa planas y perpendlculares.

El hexágono y el pentágono flenen una slmetrfa adlclonal plana, estees el plano de polfgonos en sf mlsmos; el cfrculo tiene ,n n,imeró ¡nñlnlto de planos slmétrlcos, e lnflnltos ejes de rotación, pol. lo que fláneslmetrfa cllfndrlca o radlal.

En el plano de la arqultectum se puede hablar de estructuras frmosascomo el monumento a washlngton, la torre Elffel, e¡ cart¡llo ¿e sanMarcos, St. Auguste en Florlda. ü,YúrY.friúS.lnlb

Flgura 2.33
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Flgura 2.34

vrür*.r¡itlü,com

Flgura 2.36

. La simetrfa por traslaclón se da por medio de la representaclón de
un motlvo simple en una dlstancla constante. Esto es genemndo
una perloricldad. Es el fenómeno que se ve en una columnata o en
elementos repetitivos como en la columnata de san pedro, el pala-
clod e carlos V el acueducto romano, o en las decoraclones de los
techos tradlclonales corea nos.

La repetlción por medlo del eje rotacionar lleva a hellcoldes, mlsmas
que se han desarrollado en la época contemporánea en edlflclos com-
pletos. se puede apreclar en el Guggenhelm de Nuew york flgura o en
la torre Thtlin para el monumento de la tercera o<poslclón Internaclonal,
o en las torres de copenhague y mas contemporáneamente la torre
Turnlng de calatraw flgura 2.30.

Flgura 2.35
tln"*"T*-rÉ5ot/A'tlfllo'/

otos tmzos geométrlcos de consrdemcrón son por eJemplo la serle Fl-
bonacl, considerada como la srmetrfa esplml que se encuentra por an-
tonomasla en la naturaleza, esta secuencra se da de modo que las
esplrales son consecuflvas y ha sldo usada tanto en la plnturu como en
la arqultectura desde la anflgüedad, como en la plaza del capltollo de
MlguelAnge!figura 2.37, hasta algunos crelos lasos en el Hermitage de
Leningrado flgura 2.38.

Flgura 2,37
wwv,uryltrlh.ruürcoültmd(rpldhoJr,Fg
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La slmetría por medro de patrones de cfrcuros se da por medro de herm-mlentas repeflflvas de pranos en espeJo para reflexlón, ases en rotacióny camblo constante por traslaclón.

Estos_patrones pueden ser circulares, hoxagonales, trlangulares etcé-tera. se puede obseruar en diseños de pavlñrentos, en mosalcos o te-chumbres como en la Catedml de Budapest.
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Flgura 2.38

Y'bldtd.ldürdo, Hogüpdt dn

se podrfa dlseñar que el prlnclplo de slmetrfas en un Intento de slmpllfl-car los obJetos en térmrnos matemáflcos y abstractos. A este propésrto
es Interesante mencronar el teorema que Emma Noether enuniró en1918, demostmndo que extste una relactón entre slmetrás1;;tirffi;
slendo estas ras que resurEn de opemcrones srn restrrccr¿n en ia mTg-nltud, y las leyes de la consennclón.

La slmetrfa se encuentra en todo nuestro entorno, la slmetrna bllatemlde los cuerpos por eJemplo, pero en el slglo xIX iuando se lntentadescrlblr de manem matemáüca todas hs flosibres óperacrones de si-metría, medlante una dlsclpllna nueva denom¡naoa teon'a J; úup". 
-

Las traslaclones. y rotacrones de slmetría usadas en el espaclo trldi-mensional, pueden ser usadas en el cuatrldlmenslonal, espaclo- uempopropuesto por Mlnkowskl, prlnclpios que se relaclonan.dlrectamente
con las teorfas de espaclo temporal de Elnsteln

con lo anterlor se llega a un punto medular de esta Invesflgaclón, que
serfa et paso a la geometrfa no eucildtana, nrfÁruo1lcu, .lrpt-¡.+irilló:
qlcq y fractal, lmportrnte tamblén pam enteiroer agúnai formas'pr;-
9rll9rl por procesos proyectuales de finares det sigiá )fr y lo qeü nadel Slglo )0ü.
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La geometría hlperbóllca fue Inlclalmente explotada por Glovannl Ge-
rolamo Saccheri en el lglo XVIII, qulen de manera contradlctoria penso
que no era conslstente. Más adelante otros estudlosos como János Bo-
lllla, Carl frlederlch, Gaussy Nlkolal, Iwnovlch Lobachevsky' slendo este
último el qeu le da nombre a esta geometría a paftlr de cleÉas obras
mateátlcas, exlsten modelosque Se USan comunmente en la geometría
hlperbóllca, con los modelos de Kleln, el dlsco de Polncalré y el modelo
de Lorete.

Por ejemplo el modelo de Klein, que tamblén se conoce como modeo
proyectlvo del disco o modelo de Beltraml-Kleln, usa básicamente el
lnterlor de un cfrculo como plano hlperbóllco. Este modelo en prlme-
m aparlencla puede parecer slmple pero tlene comod ewentaJa que
los planos hlperbólicos se dlstorslonan. Su dlferencla con la geometríia
euclldlana es que desacredlta el qulnto postulado de Euclldes. En donde
comúnmente la recta que posee esta cualldad reclbe el nombre de pa-
ralela, peor en la geometría hlperbóllca este postulado es frlso Porque
hay al menos dos rect¡s dlstlntas.

se ejempllflca este teorema, en obJetos de todo tlpo como modelos
para medlclnafigura 2.39 y formas arqultectónlcas en la figura 2.40.

Las herramlentas de graaflcación tanto peftenecientes a la geometría
Euclldlana, como a la no Euclldiana, han sldo utlllzadas tanto en la de-
coraclón como en la fora arquitectónlca a lo largo de la hlstorla hasta
el slglo )Ofl.

Con un estudlo más profundo de este tlpo d e herramlentas de grafl-
caclón de tlpo geométrlco, se pueden encontrar de manera aventurada
tamblén sus correspondenclas y pertenenclas en obras arqultectónlcas
de autores como Gaudf en la Sagrada Famllla figura 2.4L, el edlflclo de
aftes en Vlena de BKK-3, la tone Agbar en Barcelona, el Aft Instltute
en Chlcago de Renzo Plano y la termlnal del Aeropuerto de BanJas de
Rlchard Rogers.

Es Impoftante menclonar tamblén a Mendelboft qulen en varlas ocaslo-
nes submyó la lmpoftancla de los fmctales en el afte12

htb//rYu,w,ü.brG{6!HlÍCrcthr$!-
d6/thE{mrslrf g8qoüEot¡.htrtf

Flgura 2.40

s,rw¡rffi .o.g[mDü/!.ügod$ud,ñ -----;il;;

42 Mendefbort, /¿ lwmeüh, 1998, p. 68
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A las openciones de srmetría tambrén se res conoce como grupos crrs-talográflcos pranoE lur prrr*ñ: 
rqrylas gue estudiaron este tema

H_",'HHJ]ea 
y i. lvlgst u nn*, ciel sün-xiliü¿n to menctona Ra-

La Investfgacrón esH basada en ra que hrcreron Lroner March y philrpstedman pubilcada en er nüiolit" g*retry envrroment, en donde sedeflne ra srmetría como ¡u ffo"rrá.mn-i'úráiu'. un obJeto, srn gueeste pterda sus dfmenstones ltneales nl ,u tJÁiü.
El prrncrpro de -slletrfa es aparentemente un Intento de srmpfiflcarfas cosas en térmrnor r.t r5ü.o, y abstractos. Áil, ru srmetrfa exrstecuando se re hace argq at offi sin que ;";;;tle. por eJempfo en1918 Emmy Noethei¿emosiüiru h.v unu üu.run entre srmetríasconunuas y reves de consen¡acú de;1gu;l ;ui-n*ud básrca. sfme_trfas continuas son las que r"rrltun de operaclonÉs sln resoluclón demagnltud ( por eJemplo'al hacer gJraq un'plrto circula. será stemprecontnua su srm_erral: El.er sijro-xx ro, 

-mitemii,.o, 
)a habían rn_tentado descrrbrr maiemáticarÉnt" to.du, ras posrbres operaciones deslmetrfa de este tlpo, basánáói. un fa nued oirJprnu denominadateorfa del grupo,- cuya rdea básrca es descubrri ,¡rÉorcamente ope'_ctones de stmetría como ,otacióñes, u'ltzando álgebn.

2.11 Matemáflc¡s.

Pltágons en prlmer.lugar y platón posterlormente, elabomron unacompleja flrosofía en fa qlue És nrimeros ocupaban una posicrón central
iliHi-.:#Ht* v du .onlunll ,"rponoian á uña estructura mate-

Los pltagórrcos reailzaron experrmentos acerca de ra mayor y ra menorIntensrdad de vibracr¿n en iuerá., o. orerenie tañaño, que guardanuna exact¡ proporcrón entre sí ( ro que rfela ar oiüen de ra octava,ta qurnta y ra cuafia.musfcaf o r ru.pi.prl.iorlui'¿=rrpusón r:2, dra_pente z:3 v draresarón 3:a). Tbmbrd ü;r,oH; L n.u de que rasnotas musrcares qrleden ¡ntbrpretarre especrarmenE y de que fas con-sonancras musrcares se hatan deten¡das il;;ü;i;i oe números en_teros menores, vréndose p",f".tñente refleJ.dr';; er mrcrocosmoslos llamados cocrenter .o'rmrcos.'s" .n.u"ntra su conrnuacrón en raconcepclón platónlca de qrg *f órO"n V la armónfa d-il cosmos obede_cra a creftos números, más precrsamente sc .*nto *n sfete númerosL'2'3'4'8,9,27, que "conflenénG 
lurmn roi.ü lJ,nu.rocosmos ymlcrocosmos por lguaf,,
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En estos números y sus proporclones (coclentes armónlcos) se hallaban
condensada toda la pefecclón del alma y del mundo entero ( aunque
para Pltágoras los números perfectos son el 3, el únlco que flene co-
mlenzo, medlo y fln y el 10 porque comprende a todos los demás nú-
meros).

Esta tradlclón matemátlca y muslcal se desarrolla a partlr de la segunda
mitad del Slglo )0/ por Franchlno Gaffurlo, Francesco Glorgl, Ludovlco
Fogllano y Gioseffo Zarlno, estos tlenen relaclón en los cfrculos de ar-
qultectura en Venecla y através de Glorglo Tl'lssino y Danlelle Barbaro.
Las indlcaclones sobre proporclones en Quattro Llbrl de Palladlo, no
son arbltrarlas, remlten a las reglas matemáticas. Dan una serle de
lfneas generales para establecer la relaclón proporclonal entre las tres
dlmenslones que conflgumn una habltaclón, altura, anchura y longltud;
recomlendan el uso de slete formas, circular, cuadrada, con una lon-
gitud equlwlente a la dlagonal del cuadrado y dos terclos 3:5, de dos
cuadrados 1:2, estas tres relaciones permlten establecer las proporclo-
nes adecuadas para una habitaclón.

Otro autor que trata sistemas de proporclones es Albefti, que dlstlngue
entre tres tipos de plantas, medlanas y grandes y cada uno de ellos tle-
ne tres formas dlferentes, a las pequeñas, les corresponde el cuadrado
2:2y formas de proporclón de uno por uno y medlo 2:3 y uno por un
terclo 3:4, las de tamaño medlano dupllcan esas proporclones.

Albeftl deflne la belleza como una armonla de todas las partes en cual-
qulera que sea el obJeto en que aparezca, ajustada de tal maneru y en
proporclón y conexlón tales que nada puede ser añadldo, separado o
modificado más que para empeomr.

León Batlsta Albeftl dlce que los Instrumentos fundamentales del ar-
qultecto son el dlseño y las matemáticas. Según Federlco Montefeltro
pasan a ser un elemento obJetlvo para entender la naturaleza en las
leyes pam encontrar las correspondenclas de orden geométrlco.

Las proporclones matemáticas y su apllcaclón derlwn necesariamente
del conocimiento y habllldad del artlsta pam generar un obJeto blen
resuelto, la proporclón tamblén es un concepto matemátlco, cuyo nacl-
mlento debe buscarse en los Inlclos de la geometrfa.

La arquitectura cláslca y las matemátlcas se relacionaron por medlos
numérlcos basados en álgebra, geometrfa, problemas analítlcos y topo-
lógicos, en camblo la enseñanza de la arquitectura y las matemáticas
se basaban en eventos constructivos.
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según estudlos de Alexandra capanna, en relación con el pabellón phi-
llps en Bruselas, lo ca.llfica como el prlmer trabajo de arqultecturu que
conecta la evoluclón de las matemáflcas a través de serles armónlcai y
coordlnaclón modular con la ldea de ra tercera dlmenslón con la ldea dá
contlnuldad. Así como menclona la relaclón de Le corbusler con Iannls
Xenakls un múslco.

2.12 Trazo Regulador

, , - ' ; ; ; - + ¡ r \ \ \ \

Flgura 2.42
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Los trazos geométrlcos son el resultado gráflco de las relaclones del
obJeto, sln estos tmzos no se puede apllcar la proporción a cada uno de
los dlstlntos elementos; tanto el número como eltmzo son lmportantes
para obtener la armonfa.
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Hipócrates fue el primero que entendló el problema de la dupllcación
del cubo, para lo cual buscó encontnr las medldas proporclonales entre
el lado del cubo y su duplo. Según la lnvestlgaclón de Juan de la Torre
y Menecmo, son a los que se les atrlbuye la Invención de las secclones
cónlcas. Euclldes tmta en sus escrltos sobre-el¡¡dllclc y la duplFarión
del cubo. Arqufmedes por su pafte encuentra la razón del dlámetro de
la clrcunferencia del círculo, gestando las primeras ldeas que producen
la Invenclón del cálculo, gestando las prlmems ldeas que producen la
Invenclón del cálculo Inflnltesimal, midlendo la esfera y el clllndro, los
conoldes y esferoldes, además cuadró la parábola y las propiedades de
la esplral.

Uno de los trazos relevantes es el doble cuadrado, el cual es un canon
parc proporclonar el cuerpo humano en 1946 , en donde la subdlvlsión
progreslva de los lados de un rectángulo por medlo del trazo de diago-
nales no camblan a pesar de que las proporclones del rectángulo laríen,
este tmzo slrue para analizar algunos trazos de catedrales góflcas.

Los trazos de proporclón de Willars de Honecout y de casi todos los
maestros constructores del slglo XIII, deJan en claro que la mentalldad
del constructor tenla que ser una mentalldad geométrlca. La utlllzaclón
tan variada de los slstemas y trazos correspondfan a la manera en que
cada Individuo lo utlllzara, en el caso de Wlllars se ldentlflcan tres gru-
pos dlferentes de trazos , mlsmo que ejempllfrcan el completo conocl-
mlento y la depurada apllcaclón en la edlflcaclón de las catedrules.

Para expllcar la geometría y la manem en que contrlbuye el slmbollsmo
de la arqultectura odsten eJemplos como el de la dlferencla que esta-
blece Guldeon entre el ágora grlega y el foro romano. Consldera que
el trazo lrregular del ágora Junto con su carácter peatonal, sus áreas
poftlcadas y la falta de monumentos político rellglosos, todo suglere
que represenbn el lugar de encuentro. En camblo, la estructum del
foro Indlca, slmbollza, su carácter polftlco-rellgloso con su gran escala
y trrzo regular

2.13 Geometría no Euclldlana

En el siglo )t/Iil las matemáticas emn vlst¡s probablemente como una
contlnuaclón de la ffslca, de la mecánlca y de la clnemátlca, mlsmas
que pueden predeclr eventos en la realldad, en el slglo XIX sln embargo
hay diversas vlslones que est¡blecen una dlstancla en la relación de las
matemáticas y el mundo común.
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Hasta el slglo )CIK y después de la obra de Euclldes que establece unaslstematlzacrón de ra geometrfa anilgua, se reailzó un cambro de visrónsobre las matemáflcas y esto es muy lmportante yaque surgen teorlasen contradlcclón a las geometrías euclldianas.

La geometría ecuclldlana,se dlce que descrlbe el mundo o las percep-
clones que se flenen de é1.

La evoluclón de la formacrón de la lmagen que es Influenclada por losprogresos de la clencla y de las matemáflcás, según Edwln ejnorsr<ydlce que en la historla ros conceptos son concurientes en la fislca ymetaf,slca,.gue el espaclo es de alguna manera la manlfest¡clón de lasartes vlsuales.

Hablar sobre er espacro Isotróprco es un rargo desarroilo desde rahelenísttca a través de ras nocrones medievareslisadas "ráid¡g,ór,
esto está documenüado en ra concepcrón der "rpá.ló Influencial; ü.el desarrotto de la rínea perspecflva,.hasta er sEÉiii y er Ic(.n ui í*los matemáflcos y ctentrficos descubrel la g*r.liil, no eucltdtana yestudlan el espacro de ra cuafta drmensrón. ¡,róoernoiailstas "mpi"i.Áa plntar el espaclo, surgen Inexpllcables formas Ae Olsanollo con la ln-troducción de la fotograffa, con la Influencra J. n prñtura moderna, sehace baJo el uso de lrerramlentas clentfflcai. 

.- -."

2.14 LenguaJe

El medlo de comunlc¿clón de la forma es el lenguaje gráflco, construldocon las hermmlentas geométrlcas que la regulán,' 
t'

vltruvlo recoge tradlclones grlegas y deflne tres cualldades: flrmltas,unlbs y vetustas; con ellas se regula la acgvldad edlflcatorla de lassubsecuentes épocas hrstórrcas. En-er renacrmrenió ros trataorstas ha-cen una claslflcaclón estéflco llngüfsflca, a través de los oro*no qu*se pueden encontrar en el documento de Mgnola, Delle clnque or¿¡n¡d'archltettura.

Guldeon uHlrza ros térmrnos spazro, tempo y archrtettura, ilbera rosestllos pam acentuar ros conceptos oe espáclo v ir*rpo, habla der con_cepto de materraildad y técnrca, de ra foima ofu eipácro consrderandolos. elementos flguraflvos, de volúmenes y lrneamrentos, de ra formadel espírltu como un. proceso de pensamrento, sí.muoroí opr*rron vcomunrcacrón. Además aportr la dónnHón oeiórma en erflempo, rera-clonándola con los c¿mbios hlstórlcos y los alances tecnolfulcos.
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según wllllam J. Mltchell, parit entender la composrclón de un obJeto
arquitectónlco es poslble segmentarlo o descomponerlo y nombmr cada
una de sus paftes para dlferenclarlas. En la tradiclón cláslca arqultectó-
nlca se determlnan diversos flpos de claslflcación generundo un lengua-
je compuesto por un vocabulario de sfmbolos formares, determinados
por su figum, colocaclón y funclón dentro de la composlclón.

En 1468 Federlco de Montefeltro sosflene lo slgulente : ,d?ngryno e
dl t4frti de//'arc/ileltun fundata en l'a¡te de//'adúneuca e gumetnlt,
che sana de//e .wtte artl //ben/i e de//e prlnclpafi prcrté.wna ln pr/ma
gndu erfiTud/nls,"

Albeftl en su docuemnto de Re Aedlflcatoria aflrma que los Instrumentos
fundamentales del arqultecto son el dlbuJo y las matemáflcas y que es
indlspensable que conozca a profundldad la geometría, )E Que a tmvés
de las matemátlcas se pueden ver las aftes figumfllas y la arqultectum
puede camblar el rango de conoclmlento empírlco, para dar el paso de
arte manual al de afte llberal.

Por medlo de las matemátlcas se construye una herramlenta obJeflva
parc anallzar la natumleza un método para entender las leyes obJeflvas
y a profundldad por medlo de una correspondencla clentlfica de orden
geométrlco.

Albertl al Intentar raclonalizar el conoclmlento teórlco empfrlco de los
textos de vitruvlo busca darles una expllcaclón crentlflca pro medlo de
una representaclón de las leyes matemáflcas exlstentes en la múslca y
la arqultectura y logra ldentlflcar la estructura raclonal y geométrlca de
las cosas.

sobre la base del neoplatonlsmo y el neopragmaflsmo de la acade-
mla florentlna. Las matemátlcas no se conslderan solamente un Instru-
mento capaz de sumlnlstnr Indlcaclones prácflcas o de dar cefteza de
clencla a las aftes. Las proporclones matemáflcas no son como en la
Edad media sólo geometrfa, tamblén son números, srrureron probabl+
mente a Brunelleschl como un medlo de raclonallzaclón y de control del
proyecto.

Para Albertl en sus estudios sobre obras de Prtágoras, platón y Boezlo,
las proporclones en la arqultectura se vuelven muslcales, entendlendo
que los números dan una regulaclón de armonfa al unlverso.

Flcino tlene la ldea de una correspondencla entre la mente humana y
la realldad vlsible, entre el hombre y el cosmos, una correspondencla
indlvldual a través de las matemáflcas en al cual se generu el rltmo
según el cual Dlos creo el unlverso. para él el espaclo no solamente es
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intanglble en cuanto a que esb enteramente atmvesado pro la luz que
se propaga según las leyes geométrlcas, ya que es mesumble y puede
ser ordenado lógicamente y racionalmente en una organlzacÉñ ;-g¿;
la estructura matemáflca.

El bagaJe teórlco es orvldado para caer en una matemáflca de organl-
zación -modular y geométrica de la forma. l¡s tentairvas de pacloll deleer la figura huma¡a en la arqultecturu a través de las prcporclones, es
un momento slgnlflcatlvo ya que en el renaclmlento existe la tendeácla
a poner al hombre como parámetro unlversal del hacer atísflco. l¡i
líneas.d* J9 perspecflva y la autonomfa constituyen-otros ámbltos de
Investlgaclón que se relaclonan con esta propuesta antropocéntrrca. 

--

Los humanistas conslderan el documento De Architettura como un có-
dlce I ingülstlco, estructurado y profeslonal.
Para Fllarete los modelos arqultectónicos son sólo sopoftes para resti-
tuclones románilcas de atmósferas hntásflcas. para btros como Fran-
lesco dl Glorglo y Leonardo Da Vlncl, el texto de vltruvio no es un
lnstrumento de apoyo úfll slno sólo un tratado pam profestonistas que
buscan el claslclsmo.

Para Arnhelm la forma esta hecha de prlnclpios que organlzan el mate-
rial vlsual para ser captado por la mente humana. se supone que repre
senta la forma de un contenldo, sln importar si se perclbe consciente
o Inconsclentemente, slrue de este modo para lnformar acerca de la
naturaleza de las cosas a tmvés de lo que comunlca por su aspecto
exterlor.

La forma va más allá de la funclón prácHca de las cosas, en la que
se encuentran cualldades vlsuales, la forma es semánflca. pero no es
determinada únlcamente por las propiedades fnlcas del materla, slno
también por el esfllo de representacíón de una cultura o de un artst¡
en pafticulan

l-a {orm_a se puede conslderar como slmbólica, según Arnhelm además
de las funclones físlcas como la de proporclonar refuglo, las formas
transmlten a paftlr de su aparlencla un slgnlflcado esplrltual y fllosóflco
de sus funclones. El slmbollsmo de un ediflclo debe s'er para'los espe+
tadores entendlda a través de su tamaño, volumen, y sus relaclones
espaclales.

Hay edlflclos que van más ailá de los símbolos cerrados, mlsmos que se
asoclan a su funclón convenclonal y en camblo sl se asoclan a sír'nbolos
abieftos, tomados de la espontánea expreslón de las furmas v¡suales,
el signlñcado se atrlbuye a ra vlslón y la acfltud humanas que expreseny no a su apllcaclón práctica.
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Mitchell dlce en camblo que la forma de una edlflcaclón es una estruc-
tura fislca Interna descrlta baJo alguna conceptuallzaclón adecuada y
cita a cllve vell:"relatlons and comblnaflons of lrnes and colors, slgnlfi-
cant form"

Mltchell propone un slstema que puede ser entendrdo como una es-
pecle de lenguaJe de anállsls por medlo de un slstema de orden que
exlste en el mundo y que en las aftes se desarrolla por la preocupaclón
expllclta por formallzar reglas y dlsclpllnas en las composlclones.

En la interpretaclón lóglca en el ámblto del dlseño, el lenguaJe es la
serie de operaclones que pueden ser construldas con un voc¡bularlo
especfflco, de acuerdo a clertas reglas determlnadas, Mltchell prupone
de una manem semánHc¿ de un lenguaJe críflco es por medlo de la
enumemción de todas las opemclones poslbles en el lenguaJe, enum+
mndo todos los posibles estados del dlseño y asoclar un ralor verdadero
o falso a cada oraclón, dando estados en el producto de flpo cafteslano
en dos serles; otra manem es generar una sola serle en dónde toda
funclón es verdadera.

Esta ldea surge con el filósofo Alfred Tbrskl, después es desarrollada
por Rudolf carnal en sus escrltos sobre semánflca, convlftléndose en
fundamento de la teorfa moderna sobre los modelos teórlcos semánfl-
cos.

Hace tamblén un paragón entre el vocabularro arqultectónlco y el ver-
bal, estableclendo que los flpos de elementos arqultectónicamente
reconoclbles en un cuerpo especfflco de composiclones consfltuye un
vocabularlo, de la misma forma en que un vocabularlo hablado es un
Juego_de tlpos de palabras, cuyo sfmbolo se encuentra en un cuerpo
especlfico de oraclones. Resulta común que en los esfllos de arqultec-
tura el vocabularlo cláslco de arquitectura Incluya la columna dórlca, el
arco , esto se puede constatar en el llbro de hlstorla de la arqultectura
de sir Banlster Fletcher, qulen reallza un método comparaflvo por me-
dlo de elementos de vocabularlo propio, a través de cultums y perlodos
dlferentes, de la mlsma maneÉ que se hace en un trabaJo de fllología
comparatlva pam las palabras,
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Francesco Milrcia en sus prrncrpros de arqurtectura crvil der año rg32, davarlos tipos de erementos construcflvos y *pióir-rus varrantes. Tám-blén Jules Gaudet gn sy .orp"nJro oe drseffbs tia-¿rcnnares de beilasartes, elementos y teorfa,s de arquitectura de 1gg4, enllsta y describeelementos de composrcrón y elementos de construccrón. Más reciente-mente, en 1988, Thres-Evensen argumenta que ra creaflvidad es Ini_clalmente la manera en ra cuar creftas formas'bás¡iai son combrnadasy tlenen varracrones ( es rerevante mencronar que tambrén habra sobreslstemas de dlseño asrstidos por computadora que representan varrasformas en sus bases de datos, por medio oe estrirctuás ¿e Indrcadoreso tablas en un srstema de base, de ro cuar se proil¡rrirf"n "¡;;il;cuatro).

seg.ún el arqultecto peter Zumthor, el dlbuJo arqultectónlco intentatraduclr en rmagen er obJeto que se encuentra en determrnado rugar.Pam él los bocetos srruen para señatar expresamánt" unu reaildad que
lin .no exlste pero que )E le prensa, por esta mzón ar desarroilar susdlbuJos busca generar atmósfera, qu" desea obtener.
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Flgun 2.44

Flgum 2.45

Dice que estos drbuJos le permrten dar un paso atrás para contemprary entender elobJeto que todavla no es ,"a1,'p.ro qü. por medro de eselenguaJe comienza a ser rear. La arqurtectuá flerÉ-.r oesatio de confl-gumr un obJeto a paftrr de todos sus detgiles rniegrantes, m¡smoil;tlenen drferencras entre sí como ra funcrón, ra máieiiáildad, drmensro_nes y otras características.
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El dlbujo tradlctonal y los dlbujos técntcos ilenen una profunda Influen-
cla en el desarrollo de la arquitectum. Las construcciones medlevales
se construyen de acuerdo a dlbuJos prellmlnares. con las construccio-
nes gótlcas se puede ver que su composlclón es por medlo de formas
compleJas, requlrlendo una nueva manem de dibuJarlas. son necesa-
rlos algunos trazados novedosos, por lo que el uso áe técnlc¿r coro ia
estereotomfa es lmpoftante.

Sln embargo, las técnlcas trudlclonales de representaclón de la arqultec-
tura son una llmltaclón pam Introducir por eJemplo la ldea que fshuml
tlene como evento. Este concepto es muy impoftante, ya qüe á busca
nuevas forma de representación, cu)€s maneras de exfresión son me-
dlante la comblna-clón de representaclones espaclales, como dlagramas
de movlmlento y fotografn de acclones a manem de Introduclr ómpo,
nentes de tlpo dinámlco en la deflniclón de la arqultectum.

Tschuml hace referencla de que el debate actual de la arqultectura es
la composlclón, se preocupa por la representacrón y propone lo que
denomlna montaje, que no flene nada que ver con la'aimonfa nl con el
equlllbrlo. Proponeel montaJe sólo como una de las técnlcas pam abor-
dar su proplo trabaJo, equrparándolo con el trabaJo que se reallza en las
computadoras, la Informaclón se organlza en basé a layers, por ejemplo
un- dlbuJo puede tener z0 o 30 layers o mascarus dlferentes de lnforma-
clón, se puede ver en la figura z.+s. En su obm Le Festoy, maneJa una
serle de layers con los cuares organlza el proceso de dlseño, unó p.ra
los edlflclos exlstentes, otro para las estructuras y así su."iluarlnt
para todos los elementos. para Tschuml lo Importante en este momento
es agregar layers de eventos, como sonido, luces, pero maneJándolos
!,e mane¡a.lndependlente, esto rnvorucm un ¿esariollo en el flempo. l¡
técnlca de,layerlng como la llama es simultánea. Tschuml señala que la
lmportancla de esto es el hecho de que no es una composlclón.

Flgura 2.46
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En camblo Rlchard Rogers habla de la lmportancla de la estructura
como marco, en donde F- agregarán o qultarán los componentes para
lograr el equlllbrlo del edlflclo, buscando ellmlnar los armazones y cam-
blándolos por pleles, ya Qe busca transformar estas envolventes capa-
ces de sostenerse sln otra estructura fuem de ella mlsma. obflene así
una arqultectura más flulda y con menos paftes separadas.

otro arqultecto que usa la técnlca de layerlng es Tom Malne del grupo
Morphosls, propone que al dlseñar debe dejar que el proyecto traba-
Je un poco más por s[ mlsmo, qeu desarrolle su proplo cúrso sln qeu
necesarlamente lmpofte que dlrecclón toma. Nuelemente se tmta depermltlr que el poder d elas ldeas se desarrolle cn un mlnlmo control:
Tiene un Interés parflcurar en la noclón de cuándo y cómo se pueoe
lnteruenlr un proceso.

Malne consldera que las obras slempre están en proceso, le slrue en
ocasiones volver a dlbuJar después de la construcclón de los obJetos,
ublcando esta lase del proceso en medlo en vez de al final, .onul,tién-
dose en un punto Intermedlo que se conecta posterlormente con elproceso de otros proyectos que se desarrollan paralelamente.

httr://rrldflrb,nttbtog¡ofl r¡d*¡trl2007/01

Flgura 2.47
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El rnvestigador y matemáilco Michel Emmer maneJa otro lenguaJe, él
habla sobre las relacrones matemáflcas y el afte, iumando el uio.de
las tecnologías Informáilcas. Al relaclonar las matemáflcas con la ac-
tlvldad creatlva, anallza el fenómeno nuevo como creaclón de nuelas
formas vlsuales, utlllzando el grafismo electrónlco y haclendo referencia
a cómo estas formas Influyen a su vez en los arflúas.

Esta relaclón entre graflsmo y las matemáflcas es patente en la hls-
torla, con monumentos más evldentes (como en el renaclmlento) y
momentos en los que se dlluye (como en el momento actual). Eils-
ten personas que se dedlcan al afte que no conocen las matemáflcas
contemporáneas, slguen uflllzando las matemáflcas grlegas o las del
renaclmeiento.

Kilne menclona "como en las artes, cada detalle de la obra flnal no se
descubre sino que se compone. Er proceso creailvodebe, obvlamente,
produclr una obra que posea dlseño, armonía y belleza. Estas cualdal
des también están presentes en al creaclón matemáflca,,

El matemático George David Blrkhoff en su llbro Mathemaflcs: quallty
and order space today, da una formura expllclta de la sensaclón del
piacer estétlco, se basa en el hecho de que todos los fenómenos pslco-
lóglcos y soclales ilenen conceptos y métodos matemáflcos, qeu tanto
el mundo obJeflvo como el subJeilvo son de naturaleza matámáflca.

con esto se puede entender cómo en er ámblto de la estéilca se ob-
selva, reconoce y cuallflca un orden matemáflco que se determlna por
medlo de factores gue le dan este orden como la slmetrfa, larotaclón y
otros.

Hlstorladores como Lury Adelman y Mlchel compton en su ensayo Ma-
thematlcs in early abstract aft, obsennn que al princlplo de siglo se
produce un acercamlento entre las matemáflcas y el arte.

Adelman sostlene que "ante todo había un Interés genemllzado por las
geometrlas no euclldlanas y/o no dlmenslonales (...). En segundo lugar,
el perlodo señaló la derrota de la perspecüva y su sltuaclón con cánol
nes diversos menos slstemáflcos. En tercer lugar, los aftlstas haclan
uso de las proporclones numérlcas y de parrillas que, como las flguras
geométrlcas se asociaban a la ldea de reduclr ej arte a sus elemen-
tos especfficos. En cuarto lugar, aparecreron en plntum elementos que
se extmfan de textos de matemáflcas (...), por úlflmo, slmples nguras
geométricas se asociaron a las máqulnas y a sus productoi y djesta
manera al progreso o a la modernldad.,,
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En su aftículo science .and. rmages, Lesile D. weiland, re da un pa-pel- i mportante a .las matemáfl cas, büscando expto,rr la'represeñ..r1.j"
artístlca que es lnfluenclada por coneptos matemáflcos de espaclo ytlempo.

otro aspecto interesante es el del grubador M.c. Escher, qeu elaboró unslstema para seleccronar ros grupos crrstarográñcos Je coron No usa unmétodo matemáflco nr crrstatogienco convencronar, Inventa un srstemappplo que utlltza como base de datos para elabomr a lo largo oe Éiaños pam sus mosalcos perlódlcos. Además se *fliipa a alguias pos-
turas como eld escubrlmlento de Coexten

su relaclón con penrose y coexter lo llelan a elaborar formas lmpo-
slbles. En este caso no se esta ante la obm de un aftrsta que ilustraalgunas ldeas matemáflcas pa* construír y eraborar su propio espacrágeométrlco.

un arte que busca g los códlgos de armonfa es el afte generaflvo,
slendo este la expreslón. humaná que remonta un códlgo como referen-
cia a la compleJldad de ra natumreza y la hace facflbre.

Todos los códlgos conflenen algunas reglas que flenen creftos com-portamlentos. No es por lo tanlo una secuencla, una base de datosde aconteclmlentos,d e formas, slno que deflne cómponamlentos ; lastransformaclones.

Dlsefiar y crear con transformaclones es, sln embargo, una acflvldadque.toma flempo. Er drseño generauvo consutuye uñ iooigo "id;i;por lo tanto puede permrür ar arqurtecto drseñai y acanzar ros nrvelesde la compleJtdad que refleJan la compleJldad ¿e É nitumteza.

Los prlmeros a conslderar como lenguaJe pueden ser los órdenes; en elslglo ll/I empezó a darse la drvrsrón-en manuares especralrzados de rostemas contenrdos en ra obm de vrtruvro. La prrmem de estas drvrsronesla constltuyó el estudlo sepamdo de los ¿rúenei. puütrcacnnes ióni*los órdenes aparecreron ar mrsmo flempo que se rban popurarrzando rasediclones de Vltrwlo en lengua vulgar.

La preocupaclón por el uso de los órdenes la consHtuyen las propor-
clones, ya que podfan desarrollarse _a paftrr oe ananglá, .on É niu-ihumana o con armonlas musrcares. eor elempnüünüa redujtb;;r:denes a una secclón estandarlzada de vóc¡Éulario"v-proporcrones, al
Illmo tlempo que a un slstema de representactones de los óroeñeitridlmenslonales en un hoJa bldlmenslonal.

wü,Yl.um,cl

Flgura 2.49
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F lgu ra  2 .50

Su Regola alcanzará el mayor número de ediciones de todos los trata-
dos arqultectónicos publicados hasta entonces, Incluyendo el de Vltru-
vlo ya fuera en traducclones, reproducclones o revislones.

Durante el Slglo XVI se da la creaclón de slstemas de ódenes Indlvldua-
les por arqultectos como Palladlo, Scamozzl y el mlsmo Vignola. Hacla
1650 Roland Fréat de Chambray, presentaba una compamclón de todos
los slstemas de órdenes mas lmpoftantes, tanto antlguos como mo-
dernos. Y en ella concluye mostrando así su postura conservadoftt, en
la qeu consldera que las proporclones de los antiguos son los modelos
correctos. Usando un método compamtlvo, es utlllzado posterlormente
para la mayoría de los llbros sobre la teorfa de los órdenes.

Por ejemplo la obra de Cladude Perrault flgura 2.50, en dnde se desa-
fla una de las hlpótesls báslcas llgadas al estudlo de la asoclaclón con
un supuesto e Inaltenble slstema de proporclones unlversales. Pero
Permult Introduce un solo sistema de órdenes slmpllflcado, en el que
las proporciones estaban basadas en el sentldo común y concebldo en
forma de relaclones modulares fácllmente comprenslbles que venfan
determlnadas por la costumbre y el uso,

Otro tratado Interesante es el de Sir Baltasar Gerber que es contrarlo
al de Guarlno Guarlnl, qulen crltlcó los errores en qeu Incurre Caramuel
por su exceslvo rlgor Intelectual y frlta de experlencla constructlva.
Además de esta polémlca, es de señalar la que Caramuel tuvo con Ber-
ninl en relaclón con la plaza de Sn Pedro de Roma, es a causa de estas
discrepanclas que es proscrito por el Papa,

Caramuel no presenta lnterés práctlco slno especulatlvo, estudla las
dlstlntas formas de habltaclón de los pueblos prlmltlvos, la perfecclón
aftístlca del templo de Jerusalén es un verdadero enemlgo de las reglas
cláslcas, a las que Juzga restrlctlvas y convenclonales. Con un nuevo
crlterio de belleza ( el barroco) estudla la arqultectura recta o común y
la obllcua, reallzada de acuerdo con el plano Incllnado y los efectos de
la perspectila aftlflclal, además relvlndlca la arquitectura gótlca.

El tratado de Tosca Tomás Vlcente peftenece al grupo de los inolado-
res del slglo X\/III, que tmta de deflnlr las novedades clentlficas en su
compendlo matemático, su llbro V lo dedlca a la arqultectura civll, la
estereotomfa, la arquitectura mllltar, la plrotécnlca y la artlllería,

Rodrlgo GII de Hortañón trata de explicar el repafto proporcional de los
dlstlntos mlembros de un edlflclo, de acuerdo por una pafte a laarmo-
nfa y simetría del cuerpo humano y por otm a un slstema gráflco de
paftlciones y trlangulaclones geométricas,

Neevia docConverter 5.1



1 0 2 LENGUAJE REGULACIÓN CAPITULO il

Jamblén por armonfas muslcales, sus proporclones aritméUcas slguenla doctrlna clásrca del hombre Vitrwrano, Inscrrto en un cfrcuro ó-rncuadrado.

Glolannl Batflsta prmnesr flene por tema central de su obra el uso es-peculatlvo de la Invesflg¿clón arqueológlca como ruente de lnsplralónparaotros arqultectos. creó una vlslón famlllar de la anflgua nbmi,
mldló , estudló y documentó hailazgos arqueorógrcos 

-

2.15 Slstemas

según wllllam J. Mltchell la arqultectura esÉ compuesta por contrarlosy sus relaclones, como por eJemplo, sólldo y lacio, Inteúor y exterlo¡luz y sombra, y la organlzaclón de estos elementos componen las dlf+renclas entre las formas habltables que el dlseñador produce.

Todo obJeto construldo flene una forma y por esto puede ser medldo,las c¿tedrales fueron er esfr¡ezo supremo por rmrtai a Dros por r.orode la geometría y er número reracronado cbn Ia materra paá su ,eáiizaclón' son prrncrpros propramente matemáttcos p# ¡,elrros urriurui,palpables y habltables, e$e concepto de materljltdad es ev¡¿ente áicualquler obJeto arqultectónlco sacio.

El aspecto arltméflco es un slstema de proporclón por medlo de unmdrdulo y sus múlüplos, los constructores'góüioii u[..r escogían losnúmeros por un lalor slmbóllco. tas geométrlul*grias, uflllzaban elcompás y la escuadra, mlentrus que la arltméfl* urrur el ábaco.
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Al mencionar la cualldad de la armonfa, algunos autores sustentan que
los edlflclos construldos con proporclones armónlffis son acústlcamente
meJores.

Otro slstema propuesto es el de Tomás García- Salgado, en su teorfa
del dlseño arqultectónlco, que radlca en la geometría arqultectónlca,
entendléndola como un lenguaJe de contenldos, por medlo de un aná-
lisis celular. Es relevante cltar que en las concluslones de su ensayo
sostlene "el estudlo de la teorfa del dlseño arqultectónlco (....) pues su
concepclón se encuentra fundamentalmente lmpactada hoy día por la
lncurslón de las teorfas clbernéticas. Clertamente, hubo una trascen-
dencla similar en 1903, pues se IntroduJo en Méxlco el método de calca
sucesiva; de lgual modo ocurrló cuando el slmposlum de Portsmouth
desencadenó mundlalmente la inquletud por dar un enfoque metodo-
lóglco del dlsefio. Sln embargo el método de calca sucesiva o cualquler
otro de cofte metodológlco es susceptlble de procesarse medlante dls-
posltlvos de la computadora."

García-salgado oplna que "los dlseñadores contemporáneos tendrán
que hacer un esfueno por introduclr la teorfa de algorltmos en la teoría
del dlseño, de manera que, al lgual que el método de calca suceslva,
permlte desarrollar y formar el pensamlento arqultectónlco. La teorfa
algorftmlca del dlseño ayuda a no perder este lmpoftante princlplo de
dlseño"

El confllcto de las elecclones formales reallzadas más allá de las condl-
clonantes funcionales y técnlcas, según la idea funclonallsta según la
cual no hay espaclo entre la deflnlclón de los problemas y al construc-
clón de la forma, es llusorio

La geometría elemental no fue un sopofte de los proyectos modernls-
tas, muchas obrus de prlnclplos de slglo son en general pamlelepfpedos
regulares revestldos de decoraclones, sln embargo en las obras de Hor-
ta y de Gaudí se puede apreclar otros slstemas formales y estructurales
que no existían hast¡ el momento, )E que se Incorporan geometrfas có-
nicas, como las parábolas de los polfgonos. Se trata de nue\Es formas
y nuevas geometrías.

Flgura 2.52
t'nr.Jcgtü¡br¡om/,,,/hrú.r|/ G|ud.Jpg
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.Dura¡te esa época se hacen dlversas investigaclones como las de
wrlght, que anallzan er módulo hexagonal, É espiml cónlü v Ii-inter-
ferencla de dlrectrlces agudas. Mendelsohn moáela la torre postdam
como sl actuase solre. materla plástlca, Investlgando las poslbllldadei
expreslvas del hormlgón.
Herodoto comenta que ra clencla de la geometrfa nace en Eglpto con
los trabaJos de lso Harpedonautas , QU€ consrten en drvrdrr nfp.rcerái
lguales de las tlent fértlles del Nllo, con la finalldad de dlstribuirlrr "n-
tre los clanes famlliares.

Los escritos de los fllósofos y tratadlstas a lo largo de los slglos otorgan
a la geometría un alcance drsflnto, la crencra oé la geomet-rfa tal ccí"o
se entiende ahora es dlferente del afte deltmzado, de la técnlca exacta
del dlbuJo a la manera métrlc¡ propla de los eglpcios.

Incluso la geometrfa más ilgada a la percepclón, no flene una corres-pondencla preclsa en la concepclón del espaclo.'A pesar de que *n I,
óptlca de Euclldes descrlbe el sistema vlsual de la plrámlde con el vélt|-
!e el el oJo, nlnguna geometrfa o aftlsta uflllzó este teorema paru tltt-
tar el problema de la representaclón perspectlva hasta que Brunelleschl
ldeó la Intersecctón de la plrámlde de la vlslón con un plano.

La argultectura de las leyes según las cuales se enflende la estructura
de una forma no colnclden necesarlamente como se ha vlsto con leyesgeométrlcas, o reglas matemáflcas, reglas analóglcas y otras.

Por eJemplo la recurrencla regular puede produclrse a dlsflntas escalas
o niveles de la estructura de la obm total .

La ldea de la repetlclón nemotécnlca a dlstlntas escalas es la base sobre
la que se han construldo los modelos matemáflcos de fmct¡les, llgiJo,
a una concepclón de la geometría que parece expllcar estructuraJde la
naturaleza consideradas hasta este momento como amorhs.

Los fractales son enfldades matemáflcas que conflenen Inflnltos grados
de orden. El orden lmpllca unas dlferenclas parecldas, que Ináuyen
camblos de escala y cambios de otras categorías. Los elbmplos mas
slmples expuestos por Mendelbort construyén un orden gen'eátrvól
partlr de unas figums senclllas formadas pro partes a las ql.¡e ,Jápñ*
un geneEdor ( que puede ser la mlsma flgura a escala más reouiloa¡
se apllcan a las mlsmas figuras homotécnhás respecto a la inlclal se hÉ
apllca de nuevo el mlsmo generador, con la correspondlente reducclón
de escala, procedlendo suceslvamente hasta el Iniinlto. Las paftlcula-
rldades matemáticas de lso fractales son slngulares. una de el es su
dlmenslón fmcclonal, ra nocrón de orden gene*ratiuo-
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El estudlo de Danlelle Capo menciona que el arqultecto Carl Bovill reali-
zó un anállsls fractal, paru medlr con el método box countlng la dlmen-
slon fractal de algunas obms de Wrlght y Le Corbusler, John Clagefr-----
en su anállsls dlce que los efectos de las nuevas matemáticas, en la
arqultectura son una transformación gmdual del espaclo, slendo este
dinámico e Interpretatlvo. Hay arqultectos que usan métodos geomé-
trlcos por medlo de transformaclones operaclonales como la rotaclón,
traslaclón , como Guarini que hace un estudlo de trunsformaclón de un
slstema polar a un slstema carteslano.

F lgu ra  2 .53

rwwv.gplbt,lt

h@ ://wurs.cdrccom ¡rlthcblü.htsn
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do obJeto posee una forma ya sea mental, flsica, natuml o generada
por el hombre; puede ser entendlda como una abstracclón y se
aplica a las propledades conceptuales de los objetos. Según Rudolf

Arnhelm, los obJetos son Intelectuales, conceptuales, preceptuales,
mesurables, lntultlvos, geométrlcos o topológlcos.

Schródlnger señala que "Sln un modelO absolutamente preclso, el
pensamlento mismo se tOrna lmpreclso y las consecuencias que se
derlven del modelo se tornan amblguas" . De ahí que la pslcología
estudle la organlzaclón de la forma baJo la tendencla del equlllbrlo.

El pslcólogo gestáltlco Wolfgang KÓhler es pionero en la investlgaclón
sobre la ley de la dlrecclón dlnámlca. Plerre Curle y Ernest Mach,
abundan en el tema y establecen que el equlllbrlo "se caracterlza por
una creclente regularldad, slmetría y slmplicldad en la distribuclón de la
materia y la fuena dentro del slstema" .

En estas ideas de la pslcologla sobre el equlllbrlo, Se piensa que opera
en un vaClo, salvo que exlsta algo que equlllbrar, Surge entonces el
tema de la estructurc y la lnteracclón de componentes de la forma, que
se presenta en esquemas dlnámlcos de manera lndlrecta a través de la
percepclón. Así, la forma sería el resultado de la Interacclón de estos
dos componentes, esto resulta en lo que los pslcólogos de la Gestalt
denominan prágnanz o pregnancla , que no se limlta alefecto unllateral
de la slmpllflcaclón.

Al hablar sobre el equlllbrio es lmpoftante conslderar, por un lado, los
oJos Indican la poslción del horlzonte visual, es declr la relación del
cuerpo con el plso. Permiten reconocer sl se trata de un plano Incllnado,
del vacío, etcétera.

Los oldos en su poslclón vestlbular, captan las dlferenes aceleraclones
y desaceleraclones lineales o rotatorlas, a las que está expuesto
dlarlamente el Indlvíduo. En su poslclón audltlw captan un sonldo para
adoptar la poslclón adecuada de acuerdo al orlgen mlsmo.

Las arlculaciones perclben sensaclones táctlles profundas a la poslción
en que ellas se encuentren.

Los oJos, oídos y aftlculaciones ( organos sensorlales perlférlcos) envían
sus Informaclones al centro del equlllbrio, qulen las elabora y responde
con una respuesta armónlca o de equlllbrlo pefecto.
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Gregory menclona que "el papel de los sentidos, consiste más blen
en frcilitarnos datos paÉ que extralgamos la hlpótesls más aproplada
sobre lo que vemos; podrfamos declr que un objeto perclbldo, es una
h I pótesls sugerlda y contrastada con datos sensorra res (... ), la percepclón
y el pensamlento, no son Independlentes, veo lo que deseo ver, no es
una fiase puerll slno la oxpreslón de una realldad.,,

Las teorfas neurofislológlcas encuentran las slguientes caracterfsgcas
de la percepclón:

configuraclón: sustenta que la percepclón es slempre estructurada o
conflgurada, ya que la interacclón de dlstlntas modalidades sensorlales
es una maneÉ especlal de la percepclón.

selectlvldad: se reflere a que la percepclón es slempre selecflla, no
obstante lo perclbldo es determlnado por un ordenamlento de los
estfmulos reales, es poslble atender priorltarlamente sólo determlnadas
paftes, lo que en térmlnos flslológlcos representa probablemente una
senslblllzaclón prellmlnar a ftvor de algunas partes del slstema neuml
sobre otras.

Relación y proporclonalldad: se refiere al poder de estructuraclón y
selectivldad, responde a relaclones y ralores proporclonales entre los
elementos a dlscrlmlnar, pudlendo hacer transposlclones de la mlsma
relaclón a nuevos grupos de elementos.

I
I
I
I
t
t
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
INeevia docConverter 5.1



CAPITULO II I PERCEPCIÓN i l 2I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I

htF://nyufi.Hú.Silt¡.
corrV 2007/0+/ I g/rtrttk¡r5-t6nUdod

Flgura 3,2

Slmllarldad: importante para la capacidad de reconocer y clasificar; una
slmllltud geométrlca o flslca de los estfmulos no generc necesarlamente
una slmultaneldad perceptual, pero este aspecto vlnculado a las
cancterfstlcas antes menclonadas de configuruclón, relaclón y
selectivldad, probablemente lo logren.

Orden serlal (temporal): las llamadas secuenclas temporcles en la
percepclón se estructumn por medlo de sucesos, los cuales requieren
de almacenamiento temponl de la formaclón y capacldad de vlncular
dlstlntos eplsodlos. Es una Interacclón de procesos.

Tl'ansferenclas; poslbllldad de reallzar la transposición o dar equlvalencla
entre secuenclas tempomles y espaclales, es declr una conflguraclón
puede ser una explomclón serial o una captaclón slmultánea.

Para logmr un claro proceso de conflguraclón deben exlstlr cleftas
cualldades, como la de tener por lo menos una mfnlma aftlculaclón en la
ordenación de los estlmulos, ya que la ausencla de afticulaclón geneftt
amblgüedad y confuslón vlsual. Tamblén la cualldad de aslmllaclón entre
los dlversos estlmulos es necesarla, a fln de que se púeda establecer
con ellos algún tlpo de agrupamlento y relaclón, como puede ser la
proxlmldad, la simllltud o un crlterlo de contraste; sl se eJempllflca con
el crlterio de flgura y fondo, la percepclón de dlstanclas y locallzaclón
espaclal se puede lograr de dos manerus, la prlmera es a tmvés de
claves o Indlclos vlsuales, como la ublcación o varlaclón de tamaños de
obJetos famlllares, gradaclones cromátlcas, claroscuro, superposlclón o
Interposlclón de flguras, este slstema de convergencla es Insuficiente
por sl solo, se requieren de otros estímulos para una real ublcación y
deflnlclón del obJeto.

Y por otro lado es el enfoque propuesto por Gibson, sus conceptos del
campo vlsual y mundo vlsual, el prlmero contlene las formas proyectadas
a través de dlferentes estfmulos y el segundo contenlendo las formas
en profundldad y la obtención de ella por un gradlente de to<tura.

Es lmpoftinte señalar que casl todas las experienclas se centran en
el hemlsferlo derecho del cerebro, el aspecto Intultivo, emoclonal y
sensltivo.

Merleau-Ponty menclona que el mundo de la percepclón, lo que revela
los sentidos, puede parecer que )€ que se vlve en ellos es lo que mejor
se conoce, sln embargo consldem que es necesario el conoclmlento
de Instrumentos y cálculos para acceder a é1, slendo falsa la idea de
que sólo abrlr los oJos y vivlr permlte penetmr en este mundo. En sus
anállsls intenta aclarar esta postum, al referlrse al mundo perclbldo y
el de la clencla sostlene que "la forma y el contenldo del mundo no se
mezclan. Las propledades geométricas del objeto segulrán slendo las
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mlsmas en el curso de su desplazamlento de no ser por las condrcrones
ffslcas lariables a las que se ve somefldo. Tal era el supuesto de la
clencia cláslca. Todo cambla cuando, cuando con las geometrfas no
euclldlanas, se llega a conceblr el espaclo como una curuatura propla,
una alteración de las cosas por el solo hecho de su desplazamlento,
una heterogeneldad de las paftes del espaclo y de las dlmenslones que
deJan de ser sustltulbles una por otn y afectan a los cuerpos en él se
desplazan con cleftos camblos."

Merleau-Ponty en su llbro sobre la fenomenologfa de la percepclón
aborda los prejulclos tradlclonales sobre la fenomenologfa, desde la
sensaclón como experlencla, pasando por la asoclaclón y la proyecclón
de memorlas, en su capltulo dos se reflere al cuerpo, la experiencla
del cuerpo y la pslcología cláslca, en el cuerpo su expreslón y su
comunlcación, en el mundo y su Interpretaclón el espaclo, la sensación
de experlencla, las cosas en el mundo natural. Y en su últlmo capÍtulo
sobre exlstencla pam sl mlsma y exlstencla pam el mundo, temporalldad
y libertad.

Para el estudlo de la fenomenologla de las esenclas y de los problemas
de las definlclones de las esenclas de la percepclón y la conclencla,
Merleau-Ponty toma en cuenta los tmbaJos de Husserl sobre la
genétlca de la fenomenologla y su construcclón, así como reallza un
anállsls comparatlvo con los estudlos de Heldeger. Derlwdo de sus
Investlgaclones Merle¿u-Ponty argumenta que la "sclence has not
and never Hlll have, by its nature, the same slgnlflcance qua form of
belng as the world wlch we pwecelve, for the slmple reason that lt ls a
determlnatlon or o<planatlon of that world."

Merleau-Ponty tamblén reflexlona sobre la necesldad de que en el
estudlo de la percepclón se consldere un lenguaJe en relaclón a las
sensaciones, que es Inmedlato y obvlo pero no consclente, como la
noclón de roJlzo, calor, frfo. Argumenta entonces lo slgulente: "But lf
the shape and the background, as a whole, are not sensed, they must
be sensed, one may obJect, In each of thelr polnts. To say thls ls to
forget that each polnt en thls tum can be perceived onty as a flgure
on a background. When Gestalt theory Informs us that a flgure on a
background Is the slmplest sense-glven alallable to us, we replay that
thls ls not a contlngent chancterlstlc of factual perceptlon, whlch leaves
us free, In an ldeal analysls, to brlng In the notlon of Impresslons." {3

43 Pero la furma y su fondo es un bdo, no en un sentldo, slno en muchos
senüdos,un solo objeb en varlos puntos. se dlce que esto no es olvldado en cada
punto. En este comblo, se perclbe solo la flgura y no el fondo. Cuando la teola de
la Gstalt dlce que esta lgura y su fondo en un senudo slmple vlene a ser lsponlble
para nsotros, este desempate no es una caracterlstlca contundente o un hecho
perceptual. Cuales nlveles son llbres, en un anallsls Heal, lleva I noclón de lmpresló
o lmlhclón,
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3.1 Gestalt

Figua 3.3
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Según los pslcólogos, pam el nlño en sus primeros años los obJetos son
entendldos a paftlr de supefides planas. La noclón de volumen la r,a
adqulrlendo en el momento en que toca los obJetos y al moverse en el
espaclo adqulere el sentldo de dlrecclonalldad, de tal manera que va
asoclando sus percepclones táctlles, vlsuales y clnestéslcas.

En elespacio vlsual la pslcología de la forma o gestalpslcología, propone
3 verslones:

Proceso lmaglnativo en que la actlvldad mental está locallzada a nlvel
coftlcal, son espontáneas (Escuela de Berlfn)

se tmta de procesos rápldos de pensamlento calculado, son consclentes
(Dlrecclón a nal ftlca-tradiclonallsta)

Proceso de elecclones relatlvo al sentimlento (Escuela de Lipsla

L pslque se consldera tamblén que tlene tres aspectos.- el recepflvo,
actlvo y emoclonal y a todo estímulo que se tenga le corresponde una
reacclón )E sea Interna o externa.

La relaclón entre la percepclón y la mpldez con la que una reacclón
creatlva se determlna, se puede pensar que en el acto percepflvo
hay una predlsposlclón por la cualldad flgurutlw del obJeto a nlvel
de memorlzaclón de tlpo geométrlca, por su poslclón en el espaclo
(ublcación), por sus carccterfstlcas composltlr,as (dlsposlclón de
los elementos del objeto) este proceso de flgumctón es Individual
generándose una duplicldad.
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Entre la forma materlal estimulante y la forma perceptual exlste una
relaclón de analogfa, por lo expuesto hasta aquí puede comprenderse
que esa relaclón nu_nca será de lgualdad, como tampoco serán lguales
los preceptos de dlferentes suJetos ocaslonados por una mlsma iorma
materlal, slno que resultarán ser sólo semeJantes.

En este tema de los sentldos, Arlstóteles menclona especfflcamente la
excltaclón del oJo por el movlmlento. Eplcureo habla de las paftfculas
provenlentes del cuerpo a nuestro oJo que se suman y se sobreponen en
lmágenes interlores llstas a emerger después por medlo de la memorla
vlsual o de la lmaglnaclón. Leonardo Da Vlncl afirma una doble vlftud
de este sentldo, que es la vlsual del oJo al extenderse sobre la supeficle
de lo obsenndo y la del cuerpo mlsmo que se exflende sobre la vlftud
vlsual.

Estos estfmulos vlsuales dan lugar a una pafte de las flguraclones
bldlmenslonales por medlo de lmágenes evocaflvas y por otro lado la
actlvldad trldlmenslonal lmpllcando relaclones motrlces, la acflvldad de
la persona en relaclón con el obJeto.

wllliam J. Mltchell habla de la segmentacrón perceptual, en la que se
pueden dlstlngulr las paftes de las cosas creando uno de los procesos
de generaclón por medlo de este slstema perceptual. un prlmer
acercamlento es la abstracción por medlo de lfneas los denomlnados
sketches o trazos prlmarlos compuestos por líneas de figura y de
contorno.

Para Arnhelm ver es esenclalmente un medlo de orlentaclón, es
determlnar con los ojos que clertr cosa está presente en clefto lugar.
Por eJemplo, al ver que los obJetos del entorno refleJan la luz, las lentes
del oJo proyectan lmágenes de estos obJetos sobre la reflna, la cual
transmlte el mensaJe al cerebro. Los slstemas de percepclón de la
forma no solo son paslvos slno tamblén acflvos, ya que por medlo del
recorrldo se pueden entender los lfmltes, o<plonr la to<tun y otras
cualldades de las formas.

Bajo esta ldea, ver slgnlfica aprehender argunos fttsgos de los obJetos,
sólo con unas pocas lfneas es poslble disflngurr el obleto, de tal mánera
que las proporclones o movlmlentos más elementales pueden serulr
pam ldentlflcar los obJetos.

otro térmlno lmpoftante para los pslcólogos es el de "generallzaclón', al
proceso perceptual, que comlenza con el reglstro de c¿sos indlvlduales,
cu)4rs propledades comunes sólo podrían ser adveftldas por seres
capaces de formar conceptos de modo Intelectual.
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Los nlños muy pequefios, por eJemplo, no están entrenados en esta
abstracción lógica, por medlo de procesos experimentares, los rasgos
estructumles globales.son los datos prlmarlos de la percepclón

Mlentras se contempla una forma slmple, esta acflvldad formaflla de la
percepclón no se puede manlfestar, se puede captar una textura global
pero a detalle hay fracciones que se plerden, sólo en la medlda en
que se pueda ver bajo una configumclón de dlrecclón, tamafio, forma
geométrlca, color o textum.

Arnhelm sostlene que perclblr conslste en la formaclón de conceptos
preceptuales, de tal forma que la vlslón trabaja sobre la matera bruta
de la experiencla creando un esquema correspondlente de formas
generales, Qu€ son apllcables no sólo al caso Indlvldual slno tamblén a
un número indetermlnado de otros casos simllares.

El perclblr es así una opemclón intelectual, se reallza a nlvel sensorlal,
es lo que en el ámblto del racloclnlo se enflende por comprenslón.
La forma perceptual es el resultado de un Juego reclproco entre el
obJeto material, el medlo lumlnoso que actúa como transmlsor de la
informaclón y las condlclones en el srstema neruloso del obsenndon

La forma del objeto que se ve no depende solamente de su proyección
en la retlna, ésta se determlna por la totalrdad de las experlencias.

como eJemplo se puede menclonar a León Baflsta Albeftl, en su
tratado Della statua ofrece un método que permlte la reproducclón
de un obJeto concreto, pero el resultado no es predecrble, se puede
lmaglnar la forma de la est¡tua a partir de las mediclones que deben
apllcarse antes de conocer el resultado. Este procedlmlento es slmllar
al de la geometría analítlca, que pam determrnar la forma de una flgura
deflne espaclalmente los puntos de los que está compuestt medlánte
sus distanclas a un par de coordenadas cafteslanas, una vertical y una
horlzontal.

Flgura 3.4

Tdetb hlpoHlwo Fn útÍnlr/as ebps dep'wfrdn ylstal

J. Area en el plano maestro sobre la cual se flJa preferenclalmente la aten.
||ón y elanállsls
l.Mapa maestro o plano en el que se representan las camcterfsücas básl-
ccs y útlles pam deflnlr de un obJeto que lo dlferencla del resto

f. Camcterfstlcas del obJeto que son procesadas en forma separada (
Slor,orlentaclón, Emaño, dlsbncla)
4. mlor del obJeto

J, orlenhdon del obJeto
!. tamaño delobJeto
T.dlstancla a la que se encuentra el obJeto
j[. obJeto

¡
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A pesar de que la forma vlsual de un obJeto vlene determlnada en
general por sus límltes exterlores, Delacrolx consldera que al dlbuJar
un objeto lo prlmero que hay que captar es el contraste de sus lfneas
prlnclpales, por lo que suglere que hay que tomar buena conclencla de
eso antes de apo;ar el láplz en el papel, ya que tamblén debe tenerse
presente el esqueleto estructural que conforma el obJeto.

Práctlcamente la forma nos slrve para Informarnos de la naturaleza
de las cosas a través de su aspecto exterlor. Hay que conslderar que
no todos los obJetos nos hablan de su paftlcular natumleza materlal a
través de su forma.

Otro elemento a consldeEr en la forma es el camblo dlnámlco httrr//vevnY'ürr..il*or'r/..irtrÍv'r*-

de dlrecclón, slendo esta la facultad de reconocer los obJetor ffT-H'*-200sr.dü*hünindependlentemente de su poslclón espaclal. Hay que conslderar de 
'

maneru dlferente el entender la orlentaclón de un obJeto en el espaclo
a dlbuJarla, el espaclo vacío del papel del dlbuJo en donde cualquler
ublcaclón es vállda.

Por lo anterlor tamblén hay que dlstlngulr los conceptos vlsuales de
las Imágenes eldétlcas , por medlo de las cuales algunas personas son
capaces de proyectar sobre una supeffcle r,acfa una répllca exacta de
la escena que han perclbldo anterlormente, estas Imágenes no son
como los conceptos vlsuales que tlenen una relaclón formatlw con la
mente.

Las formas trldlmenslonales, las que poseen volumen como la escultura
y la aqultectum, sólo pueden ser representadas en supefficles planas
medlante la representaclón de algunos elementos esenclales y utlllzando
medlos bldlmenslonales. El problema slgue slendo el mlsmo aún en
las representaclones perspectllas, estroboscóplcas u holográñcas
actuales, ya que la lmagen no puede ser reproduclda dlrectamente en
todas sus Écetas sobre un únlco plano.

El fllósofu Wllllam James al hacer Investlgaclones sobre los bebés, ha
consldemdo que ellos sólo tlenen conclencla de un conJunto c¿usal
de luces, ruldos, contactos, gustos, sln relaclón entre sf nl causa
conoclda, aunque de modo progreslvo, a medlda que \E evoluclonando
su slstema neMoso y aumenta la c¡ntldad y calldad de experlenclas,
la reprcsentaclón mental c¿ótlca se Inlcla en la realldad exterlor,
comenzando a transformarse en una representaclón más Intellglble.

Al lr slendo vlvenclada e Integrada por formas dlferenclables, se les
aslgnan slgnlfrcados y nombres reconoclbles.

Los sentldos destlnados a la recepclón de lmpreslones provocadas
por estfmulos sltuados fuera del cuerpo, son conocldos como senüdos

I
I
I
I
I
t
t
I
I
I
I
t
I
I
t
t
I
t
tNeevia docConverter 5.1



CAPITULO II I PERCEPCIÓN GESTALT i l 8I
l
I
I
t
I
t
t
t
t
t
I
I
I
I
I
I
t
I

t@://vrs,w-Étt ¡rg/o,oilaüff /.+úoil
la.ü5-3/h+üc.hH

Flgura 3.6

externos en tanto que a los receptores de estfmulos sltuados dentro
del cuerpo, se les llama sentldos Internos. Por lo que los productos
materiales son estímulos externos o Internos según donde se ublquen
en relación al cuerpo.

Los sentidos externos se dlvlden en pruxlmales y dlstantes, los prlmeros
son los que tlenen contacto dlrecto con los órganos sensorlales, mlentms
los dlstantes requieren de una mediaclón de otros estfmulos.

BaJo esto las formas que se deberlan declr más exactamente aspectos
o manlfestaclones parclales de la forma o de rasgos formales, son
efectlw o potenclalmente estímulos, tamblén se las conoce como
formas vlsuales, audltivas, olfatlws, por lo que expreslones como
formas vlsuales, o aspectos vlsuales de la forma, slgnlflcan que ellas se
perclben vlsualmente. Por lo que la forma está constltulda por larios
rasgos formales de dlferente índole senslble, esto es un conjunto !e
formas dlferenciadas por su modo de repercepclón sensorlal según
Wllllam James.

Es lmpoftante puntuallzar que las esferas preceptuales no se encuentmn
alsladas, slno lnterrelaclonadas y se complementan. La percepclón no
SólO conslste en captar estfmulOs generadOres de Sensaclones, estas Se
deben ordenar para reaslgnarse a nlvel cerebml. Se podrfa declr que
la manera en cgmo Se perclben las cOSaS es consecUencla del modO
en que está organlzado y como funclona el slstema de nerulos a nlvel
anatómlco.

Por otro lado, la llamada forma háptlc¿ es aquel conJunto de percepclones
que se obtlene cuando un obJeto se toca, esto es el uso de los sentldos
de la plel y de los músculos. Exlsten tres modos de percepclón híplca:
en reposo, móvll y envolvente.

Como )€ se ha menclonado, los sentldos externos son tmnsmlsores
de un slstema de estfmulos compleJos, que se rcglstran, anallzan y
transmlten al cerebro y que tlenen una respuesta en acclones. Estas
reflexlones tendrían que ser esenclales para todo dlseñador, serfan útlles
para adqulrlr una conclencla sobre lo que se propone a nlvel espaclal.
Mero eJemplo, es la afirmaclón del plntor Max Hlll: "forma es lo que nos
encontramos en el espacio, forma es todo lo que podemos ver."

Foclllón refuena esta ldea al sostener que "las relaclones que vlnculan
las formas de la naturaleza entre sí no pueden ser una mera causalldad.
Lo que denomlnamos vlda natuml es una relaclón necesarla entre las
formas, sin la cual no habrfa tal vlda naturul. LO mlsmo cabe declr del
afte, Las relaclones formales que hay dentro de una obm y entre una y
otm obra forman un todo superlor, una alegoría del unlverso."
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La Gestalt consldera varlas leyes, la prlmera es la de proxlmidad, que se
da cuando las paftes de un todo reclben un mlsmo estímulo, formando
grupos en el sentldo de la mlnima dlstancla como lo podemos obseruar
en la figura 3.7.1-a ordenaclón se produce de maneftl automáflca y sólo
por una reslstencla del receptor o por otra ley contrarla por medio de
la cual se anula la lectum. Para expllcarse meJor se llustra en la Figura
3.8. En la flgum 3.9 las frguras se agrupan por medlo de dlstanclas. y
en la últlma flgura, la 3.10, se agrupan por proxlmlddd con bloques de
doce unldades por separado y a la vez forman tres conJuntos .

Flgura 3.8 Flgura 3.9
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Flgum 3.1?

Flgura 3.14

Otra ley es la de la lgualdad o equivalencla, la cual se susclta cuando
se Juntan varlos elementos de diferentes clases, con la tendencla a
construlr grupos de lguales, sl las deslgualdades están basadas en color,
o en forma. En el grupo de la flgum 3.11 la dlstancla es lgual pero tlenen
dlferentes colores, por lo que se puede lograr este agrupamlento. En
la 3.12 se agrupan por formas como los cuadrados y las trlángulos. En
la figura 3.13 es por las cualidades de la forma como la cercanfa o el
color.

Flgum 3,13

La ley de prágnanz (ley de la buena forma y destlno común), ya habla
sldo observada por Goethe, qulen hablaba de una lmagen consecutlva
de un cuadrado que tlende a hacerse circular, debllltándose sus ángulos,
slmpllflcándose la forma al conveftlrse en otra como el cfrculo. Se
demuestra al deJar entrur un layo de sol en una habltaclón a tmvés de
un orlñclo lrregular, obseruándose la modificaclón en la proyecclón.

En la Gestalt se han reallzado muchos experlmentos en donde se ha
podldo comprobar que la memorla vlsual tlene gmn importancla.

Koffka y Wultr, en 1922, realizaron experlmentos sobre flguras de formas
planas abstractas. Sollcltaron a a algunas personas que dlbujaran de
memorla flguras prevlamente obsenndas, como resultado las flgums no
colncldían en generul con los modelos que camblan progreslvamente.
Aunque todas son más slmples y más regulares que las prlmeras, pero
concordando con los conceptos de slmetrfa y forma, la evoluclón que
se presenta en las flguras 3.14 a la 3.17 la reallzó Sven Hesselgren,
muestra el desarrollo de una flgura a otra.

En la figura 3.14 se puede ver un conJunto de tres bandas veftlcales,
dos curues concéntrlcas que forman una banda y una recta obllcua; en
la 3.15 tanto el cfrculo como el cuadrado se entlenden como flguras
Independlentes, aunque tamblén pueden entenderse como flguras
tangenclales o como tres flgums Independlentes,Flgura 3.15
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En la figura 3.16 se ven dos flguras cerradas, trrángulos curvllfneos, tres
llneas cunns convergentes en el punto A y otra lfnea de dobre curuatum
que las atravlesa; la flgura 3.17 es un conjunto confuso de líneas rectas
y curuas, o dos haces de lfneas convergentes a dos puntos, que cruzan
dos curuas concéntrlcas o una banda circular coftada.

Esta ley del sentldo común nos ayuda a ver todas las opcrones posrbres
y a eleglr la que se cree es la más clara.

otra ley es la del cerramlento. En general se asocla el límrte de la
supeficle a la abstracclón, las líneas de dlbuJo, las lfneas que marcan o
clrcundan una supeficle, se captan como una unldad, como una flgura,
esta ley señala el hecho de que las líneas rectas pamlelas forman grupos
más deflnldos y estables, que los puntos que no dellmltan claramente
el espaclo.

En la figum 3.18 se puede entender de dos manems, al unrr los espaclos
vacfos de los clrculos se genem una forma que el cerebro completa
como un trlángulo equllátero o al completar cada una de las formas
negruS formando tres grupos; esta propuesta la expllca de manera más
amplia el profesor lGnlzsa de la unlversldad Trieste; otro eJemplo es el
de la flgura 3.19, en donde se pueden ver las formas del obJeto, a la
derecha aparecen cerradas, son como elementos autónomos sin una
contlnuldad al no estar cerradas mlentras las del lado lzqulerdo sl lo
están, ayudan a prolongar el espaclo wcfo que las separa agrupando la
forma completa del cubo.

En la ley de la experlencla es lmpoftante el papel que desarrolla ra
madurez y la experlencla en el proceso de configuraclón, aunque es
compleJa su lnteruenclón ya que la experlmentaclón con seres humanos
es dlffcll. Hay ldeas que apoyan Descaftes, lGnt o Muller, gue se oponen
a las posturas emplrlstas de Hume, Hobbes, Locke, Berkely o Helmholtr,
exlsten tamblén las tradlciones, estas últlmas defienden la percepclón
como un prcducto del proceso del aprendlzaJe, afectado por el medlo
amblente y por la axperlencla de cada Indlvlduo.

Elfllósofo Fautr afrrmó en 1965 que la percepclón es innata en el neonato,
pero tamblén se aprende en el adulto, sln embargo el fllósofo Hebb,
qulen armonlza las posturas que antes estaban en oposlclón, esto lo
lleva a desarrollar su teoría neurofisiológlca enfocada a la percepclón. A
la par de esta postura surge la sensorlal-tónlca, de Werner y Wapner, la
del funclonalismo probablllstr de Brunnswlk y la del nrvel de adaptación
que desarrolla fórmulas matemátlcas de Nelson.

Desde el punto de vlsta blológlco, el slstema neruroso se forma por el
conoclmlento del mundo externo, lo que conñgura la estructum del
órgano que perclbe. Es asíque las experlenclas Indlvlduales condlclonan

¿H HI
Flgun 3,17

Flgun 3.18

Gt t"
Gg$E
Flgun 3.19
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tamblén este hecho. Por eJemplo las personas más famlllarlzadas con
el dlbuJo o el análisls flguratlvo, tlenen una clarldad mayor sobre la
trascendencla de la ley de la experlencla, La flgum 3,20 eJempllflca
la experlencla perceptiva del mundo flslco, presenta modelos que a
pesar de saber que son planos la costumbre hace aceptarlos de otm,
como la perspectlva, a dlferencla del dlbuJo de sombras, es fácllmente
entendldo.

Flgura 3.20

La flgura 3.21 de sombras se construye con elementos de las leyes
anteriOres, elementOs de clerre, destlno común con formaS slmpleS y
rotundas y a paftlr de las experlenclas del receptor. Aunque su ftlsgo
dlstlntlvo es la de presentar las formas con caracterfstlcas proplas.
Esto es abrevlaturas o esquemas que sean fácllmente Interpretados.
Introduciendo al espectador de un conjunto a una ldea de concentraclón
de las formas continuadas y semeJantes a otms que son correctas y
deflnldas.

Flgura 3.21
t 1+nt M 4 qWEEtffi nYMf /rür,
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Flgura 3.22

ht$r//$ffir+üHd JjrdJ.otd.rqPf RCEFqOIVcrpo f ¡Uf,

En el eJemplo de la flgura 3,22 la xllografía tltulada Aula IV, se ven una
serle de alumnos ordenados, las formas de los primeros planos, sl se
apreclan formas deflnldas y reconoclbles, lo que ayuda a entender que
el resto que posee el mismo orden tamblén posee las mismas formas.

En los eJemplos de las ñguras 3.23 3.24 y 3.35 , se puede observar el
efecto que causa esta ley por medlo de las textums, manchas, borrones
apllcados en estas composlclones.

La ley de flgura-fondo es un prlnclplo organlzatlvo de la percepclón,
cuando se obsennn muchas formas, sólo se construyen como figuras
deflnldas cuando quedan como superpuestas o recoftadas sobre un
fondo más neutro. La flgura sobre un fondo puede dar la percepclón de
profundldad, que tmslada la flgura a prlmer plano, deJando el fondo a
una dlstancla Indefi nlda.

En la lmagen 3.26 se perclben tres flgums por el camblo de tonos,
se alternan las flguras planas que funclonan como frguras y fondos,
cezane es uno de los expertos durante su momento construcflvrsta
pam sustltulr el espaclo renacentista perspectlva por estas ldeas.

Flgun 3.26

htsV/trYrr.Fümill,ur,Gll.orürqPErcEFcl0fl/CrF0r,h!¡,
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Flgura 3.23
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Flgura 3.24
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Flgura 3.25
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Flgum 3,27
htb://ffi .pürtoñrl.ut,Gü/Ioordürü/ PERcEPcIoN/bp0 r.hbll

FONDO.FIGUM

regútr I$NESA

Se puede obseruar de dlferentes mane6s la ldea de flgum y-fondo'
en ocaslones con un dualismo formal como en la obra de Dalí flgura
3,29 o en la obm de Magrltte 3.28, en donde puede alternarse la
Interpretaclón de esta escena, al lgual que en la de Escher, tomando las
figuras con textura o las figuras negms, esta Interpretaclón depende del
entrenamlento vlsual del obsenmdor.

hUD://$,u,vú,p¡ilrond.ur¡l¡J.D.düdPtRCEPCIOfVOtOf ,hEn. httrl//trrYvr,Ffidrrl.r¡.¡lloord¡t/PERCEFgON/C¡Éf ¡rfil

Flgura 3.28 Flguru 3.29

3.2 Dlnamlsmo

Carl Sagan y Ann Druyan aseve6n que cada especle anlmal tlene un
modelo de iealldad dlferente cartograflado en el cerebro, Qu€ nlngún
modelo es completo, ya que todos los modelos omlten algunos aspectos
del mundo, hay dlferentes modalldades sensorlales, asf como dlftrentes
sensibilidades y dlferentes maneras de Integrar las sensaclones en un
mapa mental que es de tlpo dlnámlco.

Geoffrey Broadbent sostlene que hasta la llegada del cublsmo, el
arte occldental suponía que la gente veía las cosas en perspectlw.
La plntura del renaclmlento y la proyecclón axlal, tanto la escuela de
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edlflcación como el planteamlento urbano, se basan en el hecho de que
a una dlstancla Inflnlta del obsenndor y alineado con su ojo, exlstía un
punto de fuga hacla el cual convergfan todas las líneas dlsmlnuyendo
su dlstancla prog reslvamente.

Sln embargo, según Broadbert desde flnales del slglo )C( ese modo
paftlcular de ver no es Inherente al mecanlsmo de la percepclón visual,
slno que es aprendldo.

Una de las pruebas más claras que demuestra esta hlpótesls es la de
presenfar al obsenndor la llamada iluslón de Muller-Lyen

Flgum 3.30

t@r//vmr.noond,urGdj.dt|lqPERCEPctOwCü00 r,hrnl

Thmblén puede hablarse de un modo proplamente soclal de perclblr
el mundo: conoclmlentos, preJulclos, sentlmlentos, consecuencla de
un bagaJe mental acumulado, que genera códlgos preceptúales que
son pafte de un patrlmonlo de una comunldad determlnada. Aunque
tamblén los frctores personales son condlclonantes de la percepclón.

Hay otrrs formas mentales que se han denomlnado ldeas, que se
consldemn representaclones en la mente de lndole flguraflva; un
tlpo de lmaglnación es la reproductoftr, o memorla lmaglnatiw, que
actuallza relatllamente flel, conceptos acoplados como recuerdos o
lmágenes. En cuanto a la lmaglnaclón denomlnada creadora o Invenflcla
(fundamental para el dlseño), permlte la represenEción mental de
obJetos o aconteclmlentos nunca antes perclbldos, lo que no lmpllca
que tales Invenclones sean absolutamente orlglnales.

Entendlendo el ver como un medio de orlentaclón práctlca y la orlentaclón
como un medlo que requlere sólo un mlnlmo de Indicios pam comprender
el espaclo. De este modo la vlslón puede ser conslderada como una
explomclón actlw, acorde a la descrlpclón que hacen los f,slcos sobre
el proceso óptlco, en la que los obJetos del entorno refleJan la luz, los
lentes del oJo a su vez proyectan estos objetos sobre las reflnas, QU€
transmlten el mensaJe al cerebro. La lmagen ópflca que se forma sobre
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la retlna estlmula millones de receptores mlcroscóplcos, cada uno de los
cuales responde a la longltud de onda e Intensldad de luz que recibe.

Partiendo de la descrlpclón anterlor, se podría conclulr que este acto es
paslvo. Platón en el Timeo habla de una relaclón entre el obseruador y
io obseruado, por un lmpulso de luz que salen del obJeto hasta los oJos
y de estos al alma.

Es así que se puede declr que la vislón tnbaJa sobre la materla bruta
de la experlencla, creando una especie de esquema correspondlente a
formas genemles, que se apllcan no sólo al obJeto en este momento,
slno tamblén a casos slmllares.

Esta materla bruta que se menclona se puede resumlr en la forma que
se determlna pOr sus llmites, bgrde, superficle, base, colgr, textura y
otros, la forma perceptual es así, el resultado de un Juego recfproco
entre el obJeto, el medlo lumfnlco, la transmlslón de la Informaclón y las
condiciones en el slstema neruloso del obsenmdor.

La forma del obJeto no sólo depende de su proyecclón retinlana en un
momento, slno de las experlenclas vlsuales que se han tenldo de ese
objeto u otros slmllares a lo largo de la vlda. Por esta experlencla previa
se pueden llegar a omltlr los lfmltes del obJeto y entender la forma, se
reglstran los rasgos espaclales que son esenclales en la forma.

Gombrlch apoya esta postura ya que al hacer menclón de la lmpoft¡ncla
biológlca entre el obsenndor y el obJeto, consldera que mlentras
mayor sea esta relaclón, es más fácll reconocerlo ya que se dará la
correspondencia foral con mayor eflcacla.

Hay flguras que sufren transformaciones cuando se les ublca en otra
poslclón como los eJemplos de las flguras 3.11 y 3.32. (flgs 75a y 75b
pag 112 la forma visualde la arq). La orlentaclón espaclal presupone un
marco de referencia, el campo vlsual sumlnlstra este marco.

I
I

. _ _ _ _ _ l É i l
Flgum 3.32Flgura 3.31
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!.y algunos investlgadores como Hertha Kopfermann y Louls
Gellermann, que reallzan estudros con nlños en relación a la peicepción
del espaclo, buscando slmllltudes y drferenclas, relaclonándolai con
el marco retlnlano. Además de este marco y de las coordenadas del
amblente vlsual hay un tercer punto a conslderar, la orlentación espaclal
de orlgen clnestéslco, producido por ras sensaciones muscularei y el
órgano del equlllbrlo, este consldera que en cualquler poslclón qué se
encuentre el cuerpo, cabeza u oJos, se slente la dlrecclón del flrón
gravltatorlo.

Los experlmentos de Herman wltkln han demostrado que hay varlaclones
de persona a persona, su argumento se basa en personas que denomlna
extrodlrlgldas, que son dependlentes de los crlterios del ambiente y por
otro lado las de mayor respuesta clnestésrca, las que parecen más que
introdlrlgldas, que siguen un Julclo personal.

Para lograr un carácter distlnto camblando la orlentaclón espaclal para
obtener un nuevo esqueleto estructural. se genera asl una desyiaclón y
modlñcaclón de la forma geométrlca,

l¡s lnvestlgaclones de Fmncls Galton en relación a la imaglnerfa vlsual,
o meJor dlcho tacto-vlslón, señala que algunas personas que tienen
desarrollado esta característlca, vlsuallzan slmultáneamente todas las
caras de la lmagen de un cuerpo sólldo.

otro elemento Interesante es el denomrnado gradlente, que es un
aumento o dlsmlnuclón gmdual de alguna cualldad del espaclo en el
tlempo. James J. Glbson es el prlmero en hablar sobre los gmdlentes
en el sentldo de crear profundldad, prlnclpalmente de los de téxtum por
medlo del camblo de granulaclón o sombreado.
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los grudientes se puede obtener profundidad y lumlnosidad, el
del relleve lo producen las luces laterales y aumentando

radientes de luz se obtlene la lmpreslón de una forma curua.

efectos de profundidad de la experlencla vlsual son creados por el
neruloso y la mente. Según sostlene Arnhelm, esto resulta lgual

I tmtarse de lmágenes bldlmenslonales y de espaclos materlales.

Por eJemplo en el Palazzo Spada de Roma, que Francesco Bonomlnl
reconstruyó en 1635, da la lmpreslón de tener mayor profundldad,
debldo a que se va estrechando el espaclo a lo largo de la galería
de columnas abovedada. De esta manera el obseruador que desde el
patlo mlra la galerfa, ve un largo túnel flanqueado por columnas, que
conduce a un espaclo ablerto en el que Se alza una estatua grande
de un guerrero, en cuanto entm a la galería experlmenta una fuefte
sensac¡ón de mareo, produclda por la pérdlda de orlentaclón espaclal.
Borrominl sólo dlspon[a de un espaclo reducldo y la galerfa en realldad
es Cofta, cgmo de unOs nueve metros desde el prlmer arco al últlmo,
además el primer arco tiene clnco metros de alto por tres de ancho y
el últlmo arco se reduce a dos y medlo metros de altura, por un metro
de ancho, LOS muros latemles convelgen, el suelo se elel6, el teChO
desclende y los Intercolumnlos decrecen.

Otro eJemplo que menclona Arnhelm es el de la plaza de San Marcos en
Venecla, que mlde ochenta y dos metros de ancho en el lado oriental
y cincuenta y sels en el occldental, los edlflclos laterales, dlvergen
entonces hacla la lglesia.
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Flgura 3.34

Figura 3.36
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Las cualldades dlnámlcas de las formas son un aspecto insepamblede la experiencra vrsual, willram lanres;..-G no puede .,deJar
de señalar que ra drsparrdad entre movrmlento, y ,"nilrrentos, quealgunos autores sub,gyqn, es argo menos absoruta de ro que a prrmeravlsta parece. No sóro ra sucesrón temporar, srno-t¡mbrén atrrbutostales como Intensrdad, er vorumen, ra i¡mprícrááJ o compilcacrón, elcambto expedrto u. obstacufizado, er'reposo'o hlgrH.rd, * p*Jidr,r,habltualmente de hechos tanto fÍsrcos como ,'nenúr*r.',
La percepción vlsual dgl espaclo se encuentra estrechamentevlnculada con ra percepcrón der movrmrento v ión r, ..pu.rdrd p;;adherlrse a un entorno rígldo en el proplo ,ñri.nto del usuarro.Por lo que ra percepcrón de ra prorunoroio oepenJe de un .onJüntode tmnsformacrones, mas que de impresronei rrrt nuñ"ri o" néiü,estátlcas presentadas ante un observador fiJo. m rorma será asf vlstacomo la experrencra de una serre de trans'formácrónes suceshes delmlsmo obJeto y que de este modo lo deflnen me¡or.-
La percepcrón tácflr y crnestésrca der espacro se reailza a través devarlos receptores gue se encuentran dlstribuldos en todo *t cu"rpó,1,acflvldad de estos receptores contrlbuye a ublcarse uno en el espaclo,los músculos por medro de ras rerácrones unt* toou, estas vfaspreceptuales.

La percepcrón de movilrdad aparentemente mezcrada con ra de movilidadreal, representa aproxlmaclones para el ouse,vaooi gl senHoo térmlcoque tambtén Interyrene genem nue\Es vras para ra oennrciñ ñr "rpilÉ;la emtstón y percepcrón de ra radracrón oe temd;il;, que se recrbencon slgniflcados placenteros o desagradables.

El elpacio que se perclbe por medlo de los senfldos audlflvos y olfagvos,está condrcionado por ra intensrdad rerama áei .tt.rro v.ri¡.rpo uíqu9 se genera y se perclbe. En el caso audltlvo, las condlclones acúlt¡cáiy dlsposlcrones de los elementos consfltuyen'"i "ipr.ro, condlclonadopor la fuente de sonldo y st es nuévg o famillar, estárilHmo flpo tñ;l;cualldad de poder asoclar la IntersHad con la'¿lstancia.
Po¡¡u pafte, el espaclo olfativo da una percepclón más global y geneml,callfrca selecfllamente los lugares.
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3.3 Materlalldad

Rudolf Arnhelm sostlene que hablar de forma y color como fenómenos
independlentes se Justlflca, )a que se pueden dlstlngulr entre sl, ambos
cumplen las dos funclones c¿racterísticas del acto vlsual, transmlten
expreslón y nos permiten obtener Informaclón medlante el reconoclmlento
de obJetos y acontecimlentos. Otros autores entlenden la forma de
modo mucho más ampllo, como Jorge Vlla Oftiz, qulen conslderu que
cuando se hace referencla a un obJeto, s esta haclendo aluslón a la
configuraclón geométrlca de su perímetro, a sus proporclones, a su
color, a su textum y al brlllo de sus materlales.

Hesselgren Sven reconoce que la forma vlsual es la percepclón de
la ilumlnaclón y la textura, producidas por estímulos óptlcos. En la
forma vlsual se presentan tres dlrecclones pregnantes prlnclpales, la
extenslón en altura, la extenslón en ancho y la profundldad, Las formas
de presentaclón son el color de la supelflcle, de campo y de volumen;
pueden camcterlzarse como color transparente, color brlllante, color
mate, color luz, color obJeto.

La percepclón de luz y de lluminaclón se determlna por los atrlbutos
de intensldad perclbldos, el deslumbmmlento, el color de la luz, su
dlrecclón, el resplandor de la luz dlurna y de la sombm, además de
la cualldad de color entendléndola como mltad visual y mltad óptica.
La sombm se puede claslficar como propla o proyectada, La textura
es la percepclón cuya aparlclón depende de las varlaclones de color
de la supeñcle o de wrlaclones de luz, obtenlendo texturas planas o
profundas.

Al hablar de los elementos que componen la forma, es lmpoiltnte
menclonar a Ti¡llo Fornarl, qulen en su llbro Las funclones de la forma,
argumenta que la forma no es sólo la conflguraclón (perfmetro) de
las supedlcles de los obJetos f,slcos, ya que son lmpoftantes los
aspectos perceptlvos exterlores e lnterlores. Enfatlza la relaclón que la
forma guarda con los medlos sensorlales, Integrando la Interpretaclón
conceptual con la perceptual.

Al relaclonar las formas con la ldea de movlmlento se hace referencia
a las formas veftlcales, el campo vlsual las perclbe como actllas a
dlferencla de las horizontales y más fácllmente conflguran un volumen
espaclal y proporclonan la sensaclón de cerramlento y de contener algo
en su lnterlor (el espaclo).

Neevia docConverter 5.1



130 MATERIALIDAD PERCEPCIÓN CAPITULO II I

según Herish Jeanne en su fibro El ser y la forma, en los conceptos
fundamentales de la fllosofla la forma lmpacta no sólo hacla ruerá de
ella, slno tamblén hacla el interior, la furma no sólo es una flgun, slno
tamblén es el aspecto que se perclbe de las cosas, entonces a-ludé aquf
a clases formales,

Los oJos perclben la forma de obJetos vtslbles

Los oJgs captan, en una seceslón dada de sonldos, la forma de una
melodfa o de otro tipo de sonorldad

Entre las formas y flguras se pueden dlstingulr entonces los acúsflcos,
táctlles y vlsuales.

El arqultecto Adolf Loos se reflere a la forma Insertándola en un
contexto soclo cultural, sostenlendo que "el hombre alslado es Incapaz
de crear una forma; por lo tanto, tampoco el arquitecto. El arqultecto
trata una y otra vez de realrzar este hecho Imposlble y slempre sln
resultado alguno. La forma o el ordenamlento son el resultado'de una
colaboraclón Inconsclente de los Indlvlduos que construyen un clclo
cultural completo. La forma es un sfmbolo, que tmnsmlte Informaclón
al mlsmo tlempo que emoclón. l¡ forma puru no es otra cosa que un
sfmbolo de la pureza de la mente."

Montaner tlene otras ldeas de la forma, )€ que para él ,.las formas
tienen capacldad de extensrón, de perlpecla, de.ser reconocldasi slguen
Incólumnes aunque ahom haya que traduclrlas a las correspondldntes
categorfas formales (...), lmltar a las formas no es copl'arlas, slno'frbularlas'es declr: conveftrrlas en poesfa. El arqultecto es el poeta de
las formas, porque sabe'construlrlas"tomarlas' (...). La forma iesponde
a un rltual, poéflcamente, medlante la encuadernación de sus elementos
(caracteres) dentro de una mlsma totalldad, mlto o fábula.,'

lGnt habla de dos. tlpos de formas, las materlales y las mentales, las
prlmeras son aquellas que üenen dlsposlclones ffslcas, reales, de obJetos
concretos y las mentales son las creadas por el cerebro, dentro oetllas
están las que son representaclones de lo que se perclbe.

La percepclón es parte de un proceso cognosclflvo por medlo del cual
se entlende de manem senslble al obJeto, para posterlormente llevarlo
a nlvel del Intelecto pam entenderlo, claslficarlo, descrlblrlo. Es aslcomo
este proceso es un conJunto de dos slstemas Interconectados, uno al
slstema neruloso central (la médula esplnal y el cerebro) y otro al slstema
periférlco. En el momento en que los órganos con lo's que se perclbe
(son pafte del slstema perlférico), son acflwdos por algo (esdfmulo),
transforma esta lmpreslón en Impulsos nerulosos, entran al ierebro en
donde se procesan, llegando a ser percepciones complejas.
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Los productos materlales son a su vez estímulos externos o Internos,
que afectan al cuerpo del usuario. Los estfmulos externos se divlden en
proxlmales y dlstantes. Los proxlmales est¡blecen el contacto dlrecto
con algunos órganos sensorlales, los dlstales se suscltan por medlaclón
de otros estfmulos (por eJemplo, cuando un objeto sólo se mlrc, es un
estímulo dlstal ya que lo que perclbe es la luz que se refleJa y exclta
el sentldo de la vlsta, mlentras que el verlo se puede conslderar un
estfmulo proxlmal).

Arnhelm ha concluldo que "la Inducclón en el proceso perceptual,
graclas al cual un rasgo puede aparecer en una lmagen vlsual sln
tener presencla en la retlna. La Inducclón intultiva hace del centro de
una circunferencla una pafte genulna de su estructuru aún cuando no
esté ahí. La estructum percibida genera una Inducclón siempre que la
estructura sea lncompleta, dlmina de la tendencla de toda estructura a
autocompletarse."

Tbmblén menclona que en las camcterfstlcas de la forma que entmn
en la percepclón común cada vez que se conoce un obJeto, no sólo es
impoftante el aspecto exterlor ya que no slempre se mantlene lgual
a la percepclón, dependlendo de Éctores como la luz o el espectador
específlco que lo observe. Sin embargo, la ldentldad de un obJeto sl
depende de su esqueleto estructuml.

Lo que se denomlna "lsomorfismo" que se reflere al parentesco
estructural que exlste entre el esquema estlmulador y la expreslón
que éste comunlca, es nítldo en los elementos slmples. Por eJemplo
sl se compam un segmento del cfrculo con otro de la parábola, se
puede obseruar que la curua de la clrcunferencla parece más rfglda y la
parábola más flexlble.

Hablando en térmlnos estrlctos, el concepto vlsual de todo obJeto
que tenga un volumen sólo puede ser representado en un medlo
trldlmenslonal como la escultum y la arqultectura. En cualqulem de
estos obJetos tridlmenslonales, solamente un aspecto es vlslble en un
lugar y tlempo determlnados.

En algún momento determlnado, la geometría ublca sobre un campo
bldlmenslonal las superflcles de los cuerpos trldlmenslonales de manera
relatlva. PoreJemplo, en elestudlode la prlmem dlmenslón la concepclón
espacial se reduce a una lfnea, no hay una especlflcaclón de forma, la
bldlmenslón p tlene dos caracterfsticas, ofrece extenslón y dlstancia
y la tercera dlmenslón da una llbeftad, da la extenslón espaclal en
cualquler dlrecclón.
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Hay ejemplos y convenclones que logran una percepcrón aparente del
espaclo materlal, como la concavldad de las bóvedas y arcos que según
los estudlos de Arnhelm, hacen que el espaclo Interno adopte una
funclón posltlva de flgum, como si fuera una extenslón del vlsltante.
son eJemplo; los póftlcos de las lglesias medlevales gue parecen atraer
hacla sí a los fellgreses con su forma convergente; los edlflclos en los
que personaJes como Borromlnl emplearon la concavldad y convexldad
para darle lerledad y movlmlento a la forma arqultectónlca; o, el
trabaJo Inverso de abefturus de la cúpula y la lrnternilla. Estos efectos
los podemos ver en dos elementos dlftrentes dlseñados por Borromlnl
una escalem y una cúpula en las figuras 3.367y 3.38

httrt//rurt||dtyübg.bhEtpot ürvrm5_00_0r_rdñr,hürl

Flgura 3.37

¡HV/ror#tyttog,Hq|po¿conVl.mS_08-
0l_r$lÉ.htñ

Flgura 3.38

La forma es meJor medlo de ldentificaclón de un obJeto que er coror u
otrus camcterfstlcas, no tan sólo porque ofrece mucho más clases de
diferenclas cualltatlvas, slno porque sus caracteres dlstinflvos son más
reslstentes a las wrlaclones amblentales.

3.4 Percepclón y uso

Para el arquitecto Peter Zumthor, la percepclón del espaclo flene una
relaclón dlrecta con el tlempo. Lo descrlbe como la generación de
atmósferas, explicando los elementos que para él son rmportrntes paftr
su generaclón, menclonando prlmeramente el cuerpo de la arqultectura
como presencla materlal de las cosas: la estructura.
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Como segundo elemento la consonancla de materlales, considerándolos
como lllmitados en su tmnsformaclón y uso para gene6r efectos
atmosférlcos. Elterceru el sonldo en elespaclo, consldemndo elespaclo
como un gran Instrumento que ampllflca, tmnsmlte y gene6 éstos. El
cuafto elemento es la temperatun del espaclo, en la conflguraclón de
un mlcrocllma deseado. Como qulnto son las cosas alrededor, es declr
el entorno. El sexto entre el soslego y la seducción, en relaclón con el
movlmlento del usuarlo en elespaclo. Séptlmo la tenslón entre el interlor
y exterior, relaclón dentro-fuera, por medio de umbmles, tránsltos,
grados de Intlmldad en relaclón con la proxlmldad y la dlstancla, la
escala y dlmenslones. Como octavo y últlmo elemento, la luz sobre las
cOSaS, en relaclón con las masas y las supeffiCleS. ZUmthor menCiOna sln
embargo que ha evltado en sus nueve elementos mencionar el término
forma, )€ que considem que no se trabaJa con esta ldea, slno con los
elementos antes mencionados, si el trabaJo resulta blen entonces la
forma lograda conslgue conmoverlo.

Flgura 3.39

htb://m¡rrprct.orilboÉgnÍtthor/

Flgun 3.40

htE:/Aw¡rcrp¡oíVbÉÉlq/Drfi üo./

Flgura 3.41

lqfirtun,rÍyrlr!tsdñt4ffll

De ahf que Zumthor consldere que "a la arqultectura se le presenta el
desafío de conflgurur un todo a partlr de un slnffn de detalles Integrantes
que se dlferenclan entre sf en su funclón y su forma, en su materlal y en
sus dlmenslones (..,). Las paftlcularldades determlnan el rltmo formal,
la flnura de la medida del edlficlo. Los detalles deben expresar lo que
exfla la idea fundamental del proyecto en su lugar correspondlente:
copertenencla o separación, tenslón o llgereza, frlcclón, solldez,
fragllldad" . Enfatlza aún más manlfestando que "Por lo que puedo
recordar, he vlvldo slempre la belleza de un objeto creado por la mano
del hombre como una presencla de la forma." Este concepto se puede
obseruar en las tres figuras anterlores.
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Para el arquitecto Bernard Tschuml el obJeto arqultectónlco después de
construldo se transforTa, y? que se usa de manercs diferentes, algunos
espaclos que se pensó serían perclbldos y habltados de determlnada
manerc en la realldad pueden ser percibldos y habltados de otm manem,
qulzás hasta opuesta a la que el creador pensó al concebirlos. por É
que concluye que habrfa que pensar que los resultados de estas formas
son lncleftos.

Mlentras el arqultecto Japonés shln Tbkamatsu conclbe sus prlmeras
obras como contenedoras de un slmbollsmo en la cludad, habla de
ellas con la cualldad de narrar lo que está contenldo en el momento,
en un Instante, su obra uene un cambio de esas obras a la época
contemporánea en que hace obras a gran escala )€ que su interés, en
ese slmbollsmo es un Intento de mezclarlo con su actual Interés en la
expreslón tecnológlca.

El arqultecto Peter Elsenman plensa que es importante genercr espaclos
afectlvos, ya que según su vlslón uno esta Influrdo por los medlos de
comunlcaclón y la tecnologfa. Esta apreclaclón se debe a que establece
una grun dlferencla entre la escultura y al arqultectura, slendo esta
últlma la que el cuerpo experlmenta en dos ámbltos, tanto en el exterlor
como en el Interlor.

Ante esta preocupaclón que externa Elsenman, Toyo Ito dlce que
los medlos de comunlcaclón han anlqullado ra dlstancla ffslc¿ y que
la relaclón con los obJetos en geneml se ha transformado. Habla'de
una relaclón slmulaclonal (reflrléndose a la forma aftlñclal del contacto
mlsmo con los obJetos), refirlendo que en la crudad contemporánea la
experlencla corporal es en gran medlda flcflclar por ello busca en su
tmbaJo explomr estos procesos de modo construcflvo, pretendlendo
que tales espaclos flctlclos tengan más sustancla.

Para arqultectos como Hezog y de Mouron, los objetos dependen más
de la respuesta soclal, por ello su búsqueda confluye en entender la
forma en que la gente reallza todas sus acflvldades y cómo transforma
los espaclos y la mlsma ciudad. Sosflenen que la arqultecturu en úlflma
Instancla depende de la percepclón de la gente, ya que plensan que
la arqultectum vlve a través de la gente, no a través del genlo de un
dlseñador.

Cuando se habla de la forma resulta Interesante remonhrse al momento
en que la creaclón del obJeto dependfa fundamentalmente de lo uHlltario
de algo existenclal, necesarlo. No habfa un Interés en el slgnlfrcado del
obJeto.
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Posteriormente, con la experlencla se \nt dando paso a una serle de
requlsltos funclonales y tamblén formales, como una necesldad a otro
nivel más allá del corpóreo.

Qulzás al comienzo lgual que ahora, el hombre buscó elaborar de
alguna maneÉ una prefiguraclón algo mental, en la cual soluclonó las
necesldades funcionales y le agregó elementos que corresponderán a
esa necesldad pero en el nivel formal .

En el libro de Marcello Rebecchlnl se habla deeJemploscomo laJustlfi cación
semántlca , de la planta de cruz grlega de organlsmos escolástlcos al
contrarlo se puede conslderar puramente slmbólica, sugerlda de una
tradición y profundldad sobre una relaclón convenclonal.

En algunos casos se habla sólo de un esquema formal, como sfntesls
formal, por ello Brandl sostlene que "L'archltettura non é una lengua
I cul elemento coordlnatl rappresentebbero le parole dl un dlscorso:
l'archltettura, se non é afte, ha una sua atruttura che non é una struttura
semántlca".

Dlrecta o Indlrectamente hay trutados que hacen referencla a códlces
semántlcos de la arqultectura, esto es a leyes que se llgan, por motlvos
naturales o convenclonales.

l(ahn afirma que "La forma lscrlve un?rmonfa dl slstema, un senso
d'ordlne, e tutto cló che camterlzza da un?ltm. La forma non ha figum
né dlmenslonl."

Cuando se habla de la forma en su relaclón con el tlpo, se hace aluslón
al concepto funclonal de la época raclonallsta y de un regreso a las
premisas de la tlpologfa del perlodo neoclásico, pam asl generar una
matrlz de tipo.

Con la ldea anterlor se puede entender que hay teorfas en las que se
aborda la recuperaclón de la forma, buscando nuevamente la ldea de
tlpo y de claslflcaclón y no tan sólo la parte funclonal o las c¿racterístlcas
estructumles o figuratlvas.

Se busca una ldea Integradora en la conflgumción deltipo, obtenléndolo
únlcamente a través de la esquematlzaclón de elementos comunes de
una serle de obms arqultectónlcas que tlene camcterístlcas slmllares.

Este tlpo del que se haba tamblén se podrfa deducir medlante un proceso
de anállsls y esquematlzaclón de un buen examen de una sola obra
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Glan carloArgan hace una reflexrón al respecto:.,Ilflpo, owlamente, non
é mal formulato a prlorl, ésempre dedotto da una'serle de essemplari
(....). La nasclta dt un flpo é dunque condtztonata al fatto che gtá eilste
una serle dl edlflcl, avenl fia loro sl flssa nella prassl o neia teorla
archltettonlca esso glá eslste, In una determlnata condlzlone storica della
cultun, come rlsposta ad un Insleme dleslgenze ldeologlche, rellglose o
pratlche. Nel processo dl Indlvlduazlone del tlpo sl ellminano I caratterl
speclfici del slngoll edlflcl e sl conseruano tutü e soll gll elemento che
compalono in tutte le unltÉ della serle. Il flpo sl conflgura cosí come
uno schema dedotto attmverso un processo dl rlduzlone dl un Insleme
dl larlante formall a una forma-base comune.,,

Argan menclona la lmportancla de una eraboraclón de un esquema en
un proceso de reducclón hacla la forma base, )€ que tmtándose de un
objeto natuml se debe buscar una esquemaflzaclón global y unitarla
del fenómeno perclbldo, Esto se puede dar por medlo de las ielaciones
de tlpo geométrlco, que dentro de la estructura funclonen como un
esquema.

De este modo el flpo y el esquema son Instrumentos de tmslaclón,
entendlendo que se puede perclblr a través de múlflples lmágenes,
por lo q.up forma_y contenldo, en este c¿so la estructura es slntácHc¿ y
semántlca, signlflcante y slgnlflcado, todos estos térmlnos Indlcan uná
dualldad pero al mismo flempo son aspectos de una unldad.

La percepclón vlsual por eJemplo, tmnsforma las formas lguales
dependlendo de la relaclón espaclo-flempo, en que el espectador se
relaclone con ellas. Por eJemplo, en la plntura que se expone en la
Flg_ura 3.42 aunque los obJetos sean crrcurares, se pueden obsenar las
deformaclones elfptlcas de estas formas y esto no qulere declr que las
tazas deJan de perclblrse como lgualmente clrculares hacla la realldad.

Flgura 3.,12
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Flgun 3.43
hts;//ffi .pGrdtd.uü..ryr(Dtthrcr/PER-
CEPCION/C¡p0l,hEn

Cuando se habla de la percepción es importante entender qué sucede
con la capacldad organlzatlva de la mente, hay en este sentldo dlversos
tlpos de opemciones perceptllas, es aquf en dónde las apreclaclones de
tipo emplrico son lmpoftantes, es cuando el entrenamlento vlsual puede
cobmr lmportancla, hay un tlpo empírlco son Impoftantes, es cuando
el entendimiento vlsual puede cobrar lmpoftancia, hay una variedad de
eJerclclos a este respecto como el slgulente, propuesto por el profesor
Antonio Gonzáles y gue podemos obseruar en la figura 3.44

htts/ ffi .pülodül.ut.ldjc0rdárt/PERcEFgotl/c|p0f ,hun

Flgura 3.'l'4

Tomando como base el cubo de Necker figum 3.43, cualqulera de las
formas anterlores puede sugerlrnos la tercem dlmenslón.

De este tlpo de eJerciclos llusorlos surgen una serle de leyes que Intentan
ordenar ldeas en base a cieft¡s leyes de la Gestalt.

Según Arnheim los edlflclos son vlslbles para el oJo humano, pero ser
vlslble no necesarlamente tlene las cualldades de estar conformado
con el propóslto de transmltlr un mensaJe vlsual determinado, ya que
esto tendrfa una relaclón con el slmbollsmo en arqultectura, el cual
comienza cuando el dlseño utiliza formas paftlculares que tiene un
slgnlfrcado predetermlnado convenclonalmente. Pone de eJemplo el
slmbollsmo gótlco, aduclendo que "paru Gulllelmus Durads la Iglesla
cruclforme representa la Cruz y la veleta en la esplml del predlcador
que desplefta a los durmlentes de la noche del pecado, la argamasa
dlce está hecha de cal es declr de amor, de arena, materla terrenal que
el amor ha dado sobre sly de agua, que une el amor celestlaly nuestro
mundo terreno".

"La expreslón es dlfícll de anallzar y dlffcll de descrlblr, cieftamente.
Es un hecho curloso, además que nuestms inmedlatas reacclones
se convleften en flrmes convicclones, aunque las mlsmas no sean
compartldas por todos (...), la esencla del afte no es imitación, slno
expreslón." 44M. Ghyka
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Para muchos estudlosos el concepto de sfmbolo se encuentra
relaclonado con un aceftflo esotérlco, con algo nebuloso, oculto, cuya
clave sólo poseen algunos. Aquf hay que hácer una dlsflnclón'enúe
símbolo y alegorfa, el prlmerc permanece estérll, tempomly codlficaJo,
no capta la aparlencla, slno la slmllltud estructuml, lo que permlte
que el conoclmlento sea más Integral, posee un carácter polllalente a
través de la hlstorta. Por otro lado*la Aiegoría , rlaulir ñgümlvament",
recurso esflfsflco usado en la edad medla y el barroco que conslste en
representar la figum humana como una figurc abstracta.

Esta ldea de sfmbolo se asocra a ra abstracclón, conslderando la
abstracclón como una elaboraclón Intelectual de la materla prlma
perceptual.

Merleau-Ponty aflrma que \aklng thrs vrew, It becomes posslble to attach
to the notlon of "slgnlficance" a r,alue whlch Intellectuallsm wlthholds
from lt. My sensatlon and my percepflon, accordlng to thls theory are
c¿pable of being speclfred and hence of exisflng for me only by iielng
the sensatlon or perceptlon of somethlng- for Instance, the sénúflon o-f
blue or red, or the perceptlon of the table or the chalr,, .

En la percepción de la forma está el Inrcio de la formaclón de conceptos,
la lmagen óptlca que se proyecta sobre la retina consfltuye un reglstro
mecánlcamente completo del obJeto real, la percepclón de esta fórma
es la captaclón de los Ersgos estructumles que se encuentran en el
materlal.

La percepclón conslste de esta manem en lmponer al materlal
estlmulante patrones de forma relaflwmente slmple, gue son lo que
denomlna Arnhelm como categorías vlsuales.

La natumleza de la percepclón de la forma se ha buscado que se
sistematice, en Investlgaclones sobre el reconoclmlento de Éaubspor las máqulnas, conslsHendo éstas en desarrollar lnstrumentos que
puedan leer formas, no como una verslón normallzada, slno en una
gama amplla de lariaclones. La máqutna fragmenta al lgual que el oJo
la llamada pauta esflmulante, en un mosalco de partei dlsconflnuai,
que se reglstra en una célula futoeléchlca sepamda. A esto se le ha
denomlnado codlfl c¿clón dlgltal,

K. Langer sussanne expllca que "la abstracclón de la forma aquí
lograda no se llela probablemente a cabo por comparaclón, de lar¡bs
eJemplos, como suponían los emplrlstas cláslcos Ingleses, nl tampoco
por impresiones repetldas que refuezan el engruma, como propone
una pslcologfa más moderna, slno que derha de alguna Inst¡ncia
slngular sometlda a condlclones rmaglnailws frvorablel; después de
lo cual, la forma visual, una vez abstraída, se lmpone a otros casos
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concretos, esto es, se utlllza lnterpretatlvamente cada vez que resulte
útll y mlentms esta utllldad perdure. Gradualmente, bajo la Influencla
de otras poslbllldades interpretatllas, puede entrernezclarse por una
Gestalt más convlncente y prometedota."

Resulta de gran lmpoftancla conslderar al ser humano en relaclón con
el entorno, en donde se generan intercambios energétlcos de dlversa
fndole. Al hablar de los'procesos perceptivos, Rafael Serm considera
tres niveles: el físico, referente a las manifestaclones energétlcas
que exlsten en el amblente; el flslológlco, en dónde actúan leyes de
proporclonalldad, estfmulos energétlcos en lmpulsos nerulosos y sefiales
que van hacla el slstema neruloso central y al cerebroi y, por últlmo el
pslcológlco, gu€ es la recepción, en donde se claslflca e Interpreta las
sefiales reclbldas en el cerebro.

Serra menclona que a lo largo de la hlstorla han exlstldo soluclones
que el ser humano ha dado para aprovechar o protegerse del medio
amblente, ya sea con slstemas portátlles como los parasoles o slstemas
flJos, como barreras que protejan de efectos naturales como el vlento
o el sonldo y los slstemas de aprovechamiento de la energfa para
modlflcar el medlo.

Exlsten tamblén dos tendenclas la armonfa que se reflere a la tendencla
a hacer que los elementos no se contrapongan entre sí, se busca su
comblnaclón por slmllltud y el contmste, es más dlnámlca, busca la
contraposlclón entre los elementos del ambiente.

La percepclón es Impoffinte en la formulaclón y genemclón de la forma
y como se ha vlsto puede ser abordada de muchas maneras, de ahl
que resulta peftlnente lo que dlce Rasmussen; "El meJor texto para
aprender la arqultectura es la propla arqultecturcr, nos enseña a mirurla
no sólo como configumdota del entorno slno tamblén y sobre todo
como hecho cultuÉ|."

Para Rasmussen el arqultecto y el escultor tmbaJan con la forma y
con la masa, pero la dlferencla radlca en que el arqultecto tlene que
preocuparse por la funclón en elespacio, por la resoluclón de problemas
y los rasgos externos de estas formas deben comunicar sentlmlentos y
los estados de ánlmo de una persona a otm.

Rasmussen concluye que exlsten características que son necesarlas en
la forma arqultectónlca, como sólldo y cavldad, efecto de contraste,
planos de color, escala y proporclón, rltmo, textura, luz natural, color y
sonldo.
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os prlmeros avances en la evoluclón de las computadoms, pro-
vienen del slglo )IS/II con John Napler, a qulen se le atribuye la
lmpllflcaclón de los cálculos por medlo de logarltmos. Algo menos

conocldo por su contrlbuclón, que se consldera antecedente de las mo-
dernas máqulnas de calcular, es su llbro la Rdiologle seu Numemtlons
per virgulas llbrl duo, publlcado en L6L7, el cual descrlbe unos bastones
de su Invenclón ( conocldos como bastones de Napier), Que posibilitan
la reallzaclón de cálculos mediante glros.

4.1 las prlmeras computadoras

Flgura 4.1
hry//ww-düü¡ll¡ltrl. m-r/¡lrru/mre
HtnlorudARCAJ l/Hl l0?/lntmGthE¡

Lo que hoy se consldera la primera máqulna de calcular, se le atrlbuye
a Wilhem Schlckard. Aunque la prlmem máqulna de la que se tlene no-
tlclas es la de Pascal en 1642, que permltfa hacer sumas automátlcas,
lnvento que Lelbnltr mejom 30 años mas tarde.

En el slglo XIX Thomas Colmar ldea la prlmera calculadom mecánlca
baJo el nombre de afthmometen En realldad el precursor de las compu-
tadoras modernas es Charles Babbage, puesto que en 1822 presentó
la Dlfference Englne, una gran calculadora automátlca que incorporaba
un programa de lnstrucclones fijas, alimentada por vapor; posterlor-
mente Inventa otro apaftado que em controlado por tarJetas petfora-
das Insplrado en los telares de Jacquard. El slstema se usa pam grabar
"programas" que podfan ser sustltuldos según lo que se necesltam.
Posterlormente en 1931, la IBM produce una máqulna paru calcular que
Incorpom una unldad arltmétlca.

En 1932 el MIT ( Instituto Tecnológlco de Massachussets) hace una
computadora analóglca, mlentras al alemán Honmd Zuse desarrolla
com p utadoras electromecá n lcas q ue desafoft u nada mente son destrul-
das en la segunda guerru mundlal. En 1937 John Atanasoff fabrlca la
ABC, una computadora electrónlca.
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En 1937 claude shannon, estudiante del MIf, en su tesls A symbollc
anállsls of swltchlng and relay clrcults, menclohr qué la aritmética uti-
lizada para codrflcar opemciones rógrcas en matemáflcas turni¿nl"
puede utlllzar en la apllcaclón de cirCutos electrónlcos.

En los años cuarenta en ros palses nórdlcos surgen productos de com-putaclón como FAcJr EDB y SAAB D-20 serles eñ suiza; en Dinamarca,
GIER; Nokia, MIKKO en Flnlandla; y Norsk Data en Noruega.

En 1940 una conexlón entre los procesos de control en seres humanos
y máquinas, conduce a wiener, Blgelow y Rosembleuth a genemllzar se
descubrimlento en el organrsmo humano, por medro de liorgan¡ááon
de equipos Interdlscipllnarlos para estudlar organlsmos vlvos desde elpunto de vlsta de los Ingenleros de seryomecañlsmos y para consldemr
procesos de las máqulnas a paftlr de la experlencia oé lbs psicólogos.

En 1943 se produJo el Mark I, ra prlmem calculadora progftrmable elec-
tromecánlca que pesaba clnco toneladas; aunque mulnos hlstoriadores
sostlenen que la ENLAC ( Electronlc Numerlcai Integrator end compiu,
ter) diseñado por J.p. Eckert y J. w. Mauchy en t146, fue la prtmer,a
computadom electrónlca.

Lo que se conoce como arqultectura de von Neuman está formulada en
un lnforme de 1945 sobre er Edvac, en el que se descrlbe oe mooo d-nérlco la estructura de un slstema de computación dlgltal automátlcó y
los re_qulsltos que debe cumplir un sistema de controllógrco. un iegun'-
do informe denomlnado planlflcación y codlficación de Éroblemas Éiraun Instrumento de computaclón electrónlco, del año 1g4g, conteníia lasprinclpales noclones sobre prognmaclón de computadoras.

En 1944, wiener, Blgelow, Mc culloch y pltts, forman la Tecnologlcal
soclety una asoclaclón de clentíflcos, especlallstas en Ingenleríia, lñfd-
mática y neuropsicología, a fin de explorar la relación entie la Ing'enlerfa
de los dlsposltlvos de control y los aspectos de comunlcaclón v-controide slstemas de nerulos.

Después de estudlar las proyecclones geométrlcas de la superflcle de
la tlerm en mapas bldlmenslonales, en 1946 la Buckmlnster Fuller Re-
search Foundation !ac_e Invesflgaciones sobre'.slstemas energéflcos
geométrlcos". Para 1948 Fuller reallza Investlgaclones sobre estrücturas
geométrlcas, y sobre la naturaleza de los slstemas ffslcos hacla el desa-
rrollo de estructuras materiales "intellgentes" cada vez más Ingravldai,
organlzadas por el fluJo dlnámlco de la energfa y la Informacló*n
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El prlmer llbro de Norbeft Wlener, publlcado en 1948, propone el térml-
no de clbernétlca para describir el estudlo Interdlsclpllnarlo de la comu-
nlcaclón y los procesos de control en los slstemas mecánlcos y blológl-
cos. Wiener anallza las consecuenclas que la clbernétlca y el uso de las
computadoms pueden produclr en el mundo moderno.

En lo referente a los avances computacionales en los pafses nórdlcos,
después de la segunda guerru mundial, la computaclón clentfflca, se
establecen conseJos e Instltutos de Investigaclón, tenlendo mucho lnte-
rés en las nuevas máqulnas matemáticas, en 1950 surge el real conseJo
noruego, organlsmo que declde construlr una computadom de manu-
factura noruega llamada NUSSE; para 1952 se crea el centro computa-
clonal noruego.

En 1951, en Princeton, Maruln Minsky construye la prlmera slmulación
por ordenador de la red neuronal de las trunsmlslones slmpátlcas del
cerebro, se construye la SNARC ( Scholastlc Neuml-Analqg Relnforcent
Computer ) es la prlmera computadom denomlnada máqulna de apren-
dlzaJe.

En el mlsmo año, la computadora Whlrlwlnd 11, construlda en el MII
es la prlmem que utlllza un slstema de memorla magnético ultmrrápldo
lnventado por W. Fonester.

Para 1953 la codlflc¿clón de Informaclón es un mecanlsmo fundamen-
tal, en este momento se desclfra el códlgo genétlco ADN de doble
héllce, ofreclendo un vínculo entre los procesos de las organlzaclones
materlales a escala molecular y los de los ordenadores,

En 1954 se trasladan los princlplos de clbernétlca a una teorfa gene-
ral de sistemas, capaz de apllcarla en slstemas soclales y económlcos.
Bertalanfr descubre que los mlsmos conceptos y prlnclplos de organl-
zaclón subyacen en dlstlntas dlsclpllnas, lo que proporclona las bases
paru su unlflcaclón.

Maruln Mlnsky y John Mc Carty fundan en 1959 el Aftlflclal Intelllgence
Project en el MIf, Inlclando los prlmeros Intentos formales de estudlar
la simulación de los procesos de pensamlento humano medlante orde-
nadores. Dos años después surge el Aftlflclal Intelllgence Labomtory,

En los años sesenta, la dlrecclón de los mecanismos y la tecnologfa
computacional tmnsfiere y perclbe el rol de las computadoras en el pro-
yecto de modernlzaclón en la socledad danesa, especlalmente en focos
acerca de la percepclón de la tecnologfa computaclonal. Se establece
un centro computaclonal en Flnlandla. El comlté de máqulnas matemá-
ticas es slmllar en Suecla y Dlnamarca.
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Entre 1960 y 19Ei se suscita ra primem apilcacrón de ra crbernéflca ala arqultectura, efectuada por cedrlc prlce y la productora teatral Joan
Llttlewood, reallzando el proyecto del Fun palace, un comple¡o móvlL de
ocio y equlpamrentos.de autoaprendrzaJe cuyo ólseño púe¿'e alterarse
a cada momento según el uso del comflejo,'

John Lickllder es nombrado en 1962 prlmer dlrector de la InformaHon
Processlng Technlques office en ARpA (Adranced Research pruJects
Ag_ency), cu¡a flnalldad es ra de proporclonar fondos a la invesflgáclóñ
Informátlca.

Paul Baran invesflgador de RAND corporaflon (Reasearch and Develop-
ment), publica en 1964 on Distrlbuted comunlcaflons; reallza tamblén
Investlgaclones sobre com¿ndos y controles especffrcamente pard cons-
truir una red ñable y flexrbre pam la guerm. Jay w Forrestei amplfa la
apllcaclón de la clbernéflca a ros sistemas urbanos en su llbro úrban
Dynamlcs, en el que intenta esflmular y predeclr el comportamlento
de las cludades, conslderándolas sistemas'compreJos ¿e ciecrm¡úi; tdecadencia a lo largo del Hempo.

RobeÉ w. Tbylor dlrector de Informaflon processlng Technlques offlce
de ARPA, propone en 1966 construir una red pam clnectar lbs compu-
F-É-r de lnvestlgactón de dlsflntas localtdad'es. Fue Larry Roberts'del
MIT qulen la dlseña.

El pabellón de Estados unldos en la Exposlclón Internaclonal de Mon-
treal de 1967, es una geodéslca de 7s m de dlámetro, dlseñada por
Buckminster Fuller en colaboraclón con shoJl sadao, basada en el piln-
clplo de tensegrldadn (por medlo de un slstema de control medióam-
blental el progmma aJusta conflnuamente la poslclón de las p""l.nu,
trlangulares). En este mtsmo afio el arquttectó Nhholas n ruegroponie
funda el Archltecture Machln Group en el MIt conclbe un edlñclo al-
tamente interacflvo que actuarfa como asesor de su propio redlsefio,
involucmndo a los propletarlos en el dlálogo con la vent¡laáón, ilumlnal
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clón y alcantartllado.

Ftgun 4.2
hq/Arrdu.bludln ffi[/üdq|müftE$|f|üd
mqhqt ñr!il.ttmf /ffihülo0? I 20l.htül

44 equlllbrlo de los mlembros de una estructura, por medlo de la tenslón congnua odlscontlnu¡ de dlchos mlembros
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Flgura 4.3

Steward Brand funda en 1968 el Whole Herat Catalog, enclclopedla de
materiales de autoaprendlzaJe que se puede comprar por correo.
En 1969 aparece ARPANFI la prlmem red digltal, conectando cuatro
unlversldades, Universlty of Callfornla de los Angeles, Statf,ord, Unlver-
slty of Californla de Santa Bárbara y la Unlverslty of UTA. Esta red está
basada en la comunlcaclón de paquetes.

El grupo Interdlsclplinarlo EAT (Experlments in Aft and Technology) ex-
plora en 1970, la relaclón enhe clencla y afte; la Pepsl le encarga el
dlseño del pabellón paÉ la Expo 70 en Osaka. El FAI en colabomclón
con Thomas Mee, especlallsta en nubes, Yasushl Mltsuta, meteorólogo,
y el aftlsta Fujiko Nakaya, hacen el prlmer edificio de nlebla.

Flgura 4.4

Para 1971 ARPANET se amplfa a 15 nodos, con 23 seruldores conecta
la costa este y oeste de Estados Unldos. Forrester publlca World Dy-
namlcs apoftando estudlos sobre los límltes del creclmlento mundlal y
explorando la forma pam equlllbrar los beneflclos a cofto plazo, con la
sustentabllldad a largo plazo de las socledades humanas.

En 1972 Buckmlnster Fuller Interpreta el World Game, Juego cuyo obJe-
tlvo es optlmlzar las condlclones de vlda globales según la dlstrlbuclón
de datos de los recursos natumles, la energfa, la poblaclón, el trunspor-
te y los slstemas de comunlcaclón.

RobeÉ lGhn y Vlncent Celf desarrollan en 1973, a un nlvel medlo, la
arqultectum de intercono<lón en red, es el prlmer paso pam permltlr
que ARPANET y otras redes especfflcamente diseñadas se unan en una
red de redes flexlble, ablefta y generalitada, es decir una Internet.
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!l_19_8q el Depafiimento de Defensa de Estados unrdos adopta elTCP/IP (protocolo de contror de transm¡srón/protocoro Intern.+ lrr¿iadelante se genem la red MILNET pam uso mllrtar y ARPANET Éura J,Investlgaclón.

Para. 1984, a paftrr der crecrmrento de ARPANFT; er domrnro de srstemassustttuye al slstema de dlrecciones electrónlcas numérlcas ¿il ñ;|otema de slete categorfas, denomrnadas edu, gov .or, org, net e Int (stglas que hasta,r-a fecha se usan). En este'rñrrmoinb ráúv, st**rit)Brand y Larry Brllllant, crean la primera comunldad vlrtual de usuarlosde computadora en rfnea denomrnada wELL ( wtrore Eaft ErectronrcLlnk).

Nlcolas. P. Negroponte y Jerome Welser cofundan en 1gg5 MIT Medla
Fb'.r la vez que tos qyiTJgoq orgánrcos Rrchard samiley y naroru riólto, desarrollan las posrbilrdades de nuevErs estructuras de carbón en
forma. de Jaula que los lleva rápldamente a un nuevo campo la nano_tecnologfa.

Toyo Ito construye en 1996, en yokohama Japón, la Torre de los vlen_tos; en un Intento de converflr el entomo en rnrormacrón. anuu"ruauna red de 21 m de altura de alumlnlo perforado, con espeJos, anlllosde neón y lámparas que regrstran datós ¿el enioino, cambiando suaparlencra en respuesta a las larraclones de las corrrentes de arre y elsonido, se trata de un bucle de retroallmentaclón arqultectón¡io óu"absorbe Informaclón audlthe y frslca y retransmlte Informaclón vlsual.
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En 1990, Tjm Berens-Lee, clentffico informático de CERN en Glnebm,
Instaura el prlmer slstema de hlpeftexto para ofrecer un acceso eflclen-
te a la Informaclón a los mlembros de la actlva comunidad Internaclonal
de ffslcos. Esta red contlene ya unos 300,000 seruidores.

El primer congreso Internaclonal de Informátlca apllcada a la arqultec-
tura se realizó en España en 1992, baJo el nombre de X Congreso de
ECAADE (Educatlon In Compluter Arded Architectural Design In Europe)'
contribuyendo a ampliar las perspectlvas de los dlversos modos en que
la Informátlca puede Incldlr en el proceso de creaclón arqultectónlca.
CERN lanza en 1992 la Word Wlde Web, con 1'136,000 seruldores.

Surge en 1993 el prlmer navegador de la web denomlnado Mosaic, el
cuai permlte buscar y acceder fácllmente a los contenldos de la Inter-
net. En este año se hace la prlmera publlcaclón de Wlred dedlcada a las
aplicaclones cultumles de la tecnología digltal e Informátlc¿.

El MIT Medla Lab, Inlcla en 1995 el proyecto de consorclo Industrial
Things that Thlnk, el cual pretende Incorporar la Informátlca a los ob-
Jetolcorrlentes que están en el entorno Inmedlato, Qu€ son algo más
qge una computadgra O una hermmienta de telecomunlCacloneS, cOn
el obJeto de crear entornos Intellgentes y reactlvos. En este mlsmo año
la internet cuenta con 6650,000 seruidores. Toyo Ito y el ingenlero
Mutsuro Sasakl proponen pam la medlateca de Sendal, unos tubos en
esplral que permlten que las cargas estructurales fluyan veftlcalmen-
te, a través de los forJados paralelamente al fluJo de Informaclón que
discurre por las redes Informátlcas que configumn el programa de in-
formación.

Aparece en 1997 Deep Blue, ordenador dlseñado por IBM, que derrota
eñ aJedrez a Gary l$sparov en un duelo de sels partldas; a paftlr de
esto se prueba el progreso de la "lnteligencla" de la computadora, esto
genera concepciones como la de John von Neumann que la considemn
como una ampllaclón del cerebro.

En 1998 Dlller y Scofldlo realizan la propuesta para un pabellón de la
Expo 01 en Sulza, con la Investigaclón sobre la arqultectura Inmaterlal
en dos direcclones, una es la organlzaclón de la materla de la estruc-
tura del pabellón y el dlseño de la nube de alre y agua que constltuirá
su arquitectura vislble, contando con la partlcipaclón de los Ingenleros
Passera & Pedrettl, la estructura del pabellón se desarrolla como un
slstema suspendldo de tensegrldad.
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En el Aftificial Intelligence Lab del MII se construye en lggg rhe Inte-
lligent Room, el primer entorno integrado e intemctivo.
Para el año 2001 el Thinks and Think cuenta ya con 50 empresas pa-
trocinadoras.

Este recuento cronológico, da cuenta de que la informática es un con-
cepto que forma pafte indisoclable de la cultura occidental de la se-
gunda mitad del siglo H, € implica un giro fundamental en el modo de
entender la organización del trabajo, la colaboración y por supuesto el
valor que tienen los datos y la información.

4.2 La computadora en la arquitectura.

Figura 4.6
or.¡mit lor.conr, / , . . /aulmd?ip8 .

Para la mayor paÉe de los arquitectos que usan la informática, los ins-
trumentos de trazo siguen siendo aquellos que posibilitan la definición
precisa de pefiles y vistas planas de las formas que están proyectan-
do.

En los programas informáticos de arqultectura, se realizan transforma-
ciones y modificaciones mediante operaciones básicas. Estos programas
crean archivos en CAD (Diseño Asistido por Computador), que pueden
abrirse desde otros archivos y extraer los contenidos necesarios. Carac-
terística interesante de mencionar es que se elaboran en escala natural,
esto quiere decir que se usan dimensiones viftuales que coinciden con
las reales, dejando a los archivos de planos todo lo referente a la ges-
tión de las escalas.

El exceso de información que se controla podría crear confusión, debido
a la posibilidad de ocultar y aparecer electrónicamente elementos que
se agrupan en lo que se denomina capas, mediante las cuales se des-
compone un modelo en diferentes paftes. El uso de estas capas facilita
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el uso de las diferentes paftes del proyecto, yd que permite que se
desarrollen de manera independiente, el problema que todavía existe
es la vinculación de los archivos en relación con referencias externas a
nivel constructivo por ejemplo.

Hay familias de elementos que tienen una serie de propiedades y man-
tienen entre sí una relación topológica, no geométrica. El elemento está
caracterizado por sus parámetros, que son valores numéricos; si todos
los parámetros de un elemento reciben un valor nurnérico, el elemento
queda plenamente definido y pasa a ser una instancia pafticular de ese
elemento genérico. Por diseño paramétrico se entiende el proceso de
generación de formas cuyos elementos constituyentes no están deter-
minados geométricamente, de un modo estático, sino por medio de
variables cuyos valores se especifican en cada caso.

Hay que mencionar que el procesamiento no sólo se realiza en progra-
mas de dos dimensiones, sino también de tres dimensiones, aunque
en realidad en una pantalla plana no exactamente se trabaja en tres
dimensiones/ ya que se tienen variantes metodológicas mediante un
modelo geométrico a través de medios informatizados, denominado
modelado tridimensional o maquetación viftual. En arqultectura, el mo-
delado geométrico por medios informáticos se puede decir que está
adquiriendo poco a poco importancia, los modelos arquitectónicos es-
tán constituidos por superficies planas, vefticales u horizontales, cuya
generación resulta fácil, quizás las dificultades son al considerar los ele-
mentos que configumn el espacio, los cuales son diversos, numerosos,
y por si esto fuera poco, tienen relaciones complejas entre ellos.

El modelado geométrico puede considerarse como un proceso informa-
tizado, que introduce, almacena y modifica las representaciones con
suficiente precislón. Un sistema de modelado geométrico se considera
constituido por tres funciones o procedimientos principales: la repre-
sentación, la interacción y la aplicación a otros sistemas.

Las aplicaciones de estos modelos geométricos son diversas, como:
Visuallzaclón: herramienta de diseño que permite verificar la forma, el
aspecto que va adquiriendo una idea de un proyecto, ya sea con fines
internos para orientar correcciones o para fines externos como base
para perspectivas lineales de presentación.

Representación: los modelos en tres dimensiones se util izan general-
mente como representaciones finales, en ocasiones el modelo geomé-
trico se usa de modo total o parcial, como base de los documentos
corrientes o planos de proyecto.
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Anállsls geométrrco: permrte obtener datos como longitudes, áreas yvolumenes de erementos de modo automáflc0. ieuirte de rmpoftancradesde er punto de vrsta de ra coherencra construcflra.

Anállsls y srmuración vrftuar: es una.de ras apricacrones más habrtuares,se conecta con módulos de renderlng, la anlmiilon y t,ut rlento delmágenes da ra opoftunidad de obtener vrstas ..rea[stas,, der proyecto,dlrlgldas a la promocrón o ra comunrcacrón de h ;#.
Análrsrs funcronar: ra genemcrón de un modero geométrrco permrte aso-clar al modero atrrbutos diversos como peso, temperatura o resrstencramecánlca.

El slstema de moderado geométrrco flene argunas ilmrtacrones )€ queno permlten genera.l obJeto¡ rrregurares, "n 
-.ompamcrón 

rorriLüá,
Fdulgl' las gramátcasde formiy srstemas uasááoi en modeilzacrónde partfculas, sl cuenhn con esta fosfbllldad.
con el sistema geométrrco tampoco se pueden moderar objetos consuperficles elástlcas, obJetos plástlcos o telas somefldas a la acción defuezas gravrtatorras, ala accrón der vrento o Ji.lñüraccrón de otrassupeficles, en contruposrcrón con ros métodoi uu*Jo, en reyes ffsi-cas sf es facflble. Además no cuenta con la capacldad que flene otrosmétodos como er vorume renderrng, que posrbilrtan generar maflces depropiedades espaclales, que son üúllzaOás pa.a ta Jre¿ctón d;-ñ;ge-nes del Interror de obJetos vrrtuales que moieran ou¡etos reales.
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Los modelados geométrlcos abarcan en general cuatro grupos prlncl-
pales de técnlcas:

Modelados alambrldos (wlrwfmmes): conslsten en la representaclón
slmple, por medlo de arlstas o lfneas prlnclpales, de la envoltum ex-
terna del obJeto. Es la representación auxlllar más usada durante la
intemcclón, pero es Insuficiente como medio de trabaJo por problemas
de vlsualizaclón y falta de definlclón completa del obJeto.

Mallas pollgonales: conslsten en la representaclón de un obJeto por
medlo de facetas planas yuxtapuestas por sus arlstas, el proceso de
vlsuallzaclón sirue pam consegulr representaclones llneales simples
medlante algoritmos de ellmlnaclón de supefficles ocultas, como par¡l
obtener representaciones en color mediante programas especlales que
incorporen modelos de ilumlnaclón (renderlng).

Modelado de supeficles de forma llbre: son superflcles esculpldas
(sculptured sudaces), parches paramétrlcos o superflcies de forma ll-
bre (free form surfaces), conslste en la representaclón de un obJeto
por medlo de facetas formadas por superflcles cuádrlcas o cúbicas que
mantlenen su contlnuldad en las arlstas, produclendo globalmente una
supefficle continua que puede ser modlflcada Intemctlvamente. Llewn
al desarrollo de nuevos métodos de representaclón que genemn cam-
pos de investlgaclón más actlvos.

Modelado de sólldos: conslste en la representaclón de obJetos unltarios
a los que se pueda aslgnar atrlbutos compleJos y comblnar con otros
obJetos unltarlos.

El slstema conocldo como geometría constructlw de sólldos, repre-
senta un obJeto por medlo de una estructuru en árbol que descrlbe en
funclón de operaclones booleana#s consecuthas, reallzadas a paftlr de
un repeftorlo Inlclal de obJetos denominadas "prlmltlvas sólldasí
Lo fundamental del modelado geométrlco no proviene solo de la capa-
cldad de genemr obJetos, slno de modlflcar y comblnar estos objetos.
Se lleva a cabo medlante dos tlpos de operaclones: global y llneal.

Las opemclones de modiflcaclón global se reallzan por medlo de cuatro
modos: tmsladar, girar, Inveftlr y camblar de esc¿la. C¿da una de estas
operaclones puede alterur el objeto dado o pueden dar lugar a una co'
pla, lo que evldentemente proporclona una herramlenta que no difiere

45 L¡s opemclones booleanas son acclones concretas que pueden usarse únlcamen-
te con obJetos de tlpo malla. Mlentras que funclonan para todos los obJetos malla,
están especlalmente Indlcadas para usarse con obJetos cerrados sólldos con una
reglón Interna y externa blen deflnldas, As[ es muy lmportante deñnlr conslsten-
temente las normales en cada obJeto, es declr, todas las normales de cada obJeto
deben apuntar hacla afuera.

ffiffi
ffiffi
htp://rEl.Mtdm.od-tkuchldv

Figura 4.8
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en lo esenclal de la CADZD.

Las deformacrones son opemcrones que se srtúan a medro camrno en-
tre las operaclones locares y las globales, los recoftes son opemdoresque se aplican a una supefficle modlflcando sus límltes en funclón deuna curya determlnada. Otra modlflcación, la errtruslón generallzada o
barrld.o (sleeprng), es un método de generaclón de elemántos 3D tGr-cera dlmensión) que puede ser un método especfñco en determlnbdos
progrumas como un recurso de Intefaz.

se han desarrollado técnlcas de slmulaclón, asocladas con el térmlno
rendering, aunque.nlngún programa actual de renderlng conslgu. i+produclr fielmente la Intemcclón entre la luz y los obJetos.

una escena real es resultado de tres fenómenos, la luz, el obJeto y el
ojo, mlentras que una escena vlftual se compone de los msrbr, pbro
baJo un cálculo numérlco que los produce, mlsmo que desaprráé" al
apagar la pantalla. Todos los programas de renderlng funclónan con
blbllotecas que conilenen el flpo de luz, materlales, etáéEra.

La aparlclón de la denomlnada intellgencla aftlflclal, que se puede declr
comenzó en 1956 qo1los Invesflgadores Jhon mc'cárury thventor del
lenguaJe Llsp, Maruln Mlnsky der Medla's Lab del MIT y Herbeft slmon,plonero en progftrmas de Intellgencia arflflclal.
Qtro proyecto lmportante es el de los mlcromundos, con roboE capaces
de reallzar tareas slmples. Monsky clta la teorfa dá "marcos" (frámes)
mecanlsmos para Incorpomr er contexto del conoclmlento. el'progñ1
ma denomlnado shrdlu y posterlormente wlnograd es un mlcromu-ndo
compuesto por varios bloques de formas y colores simples, dlspuesto
sobre los planos,

ur¡a gmn parte de la Invesflgaclón en modelado busca lognr una no-
clón de lenguaje formal, llgada a la nocrón de método o moidelo oe pró-
cedlmlentos. En este modelo la morfologfa delobJeto depende "rential-
mente del procedlmlento especlflcado pam su gehemclón, sus uenm¡á,
e Inconvenlentes son el ahorro de memorla deálmacenamlento a coita
de un proceso más lento y el procedlmtento dlcta la forma y il;f;;
vés. Por eJemplo, en el caso de ros fmctales se acepta ciertó gmdo de
autonomfa del procesor For lo que los obJetos pued"n ser genemdos
medlante procedlmlentos compactos, dando lugar a larledadls de for-
mas.

B !d.a de gramáflca de formas no es prlvatha del campo arqultec-
tónico, tlene su orlgen con Llndenmayer en 196g. En el iampo'¡tl,
arqultectura se hadesanollado por sflny y Mltchell, qulenes han elabo-
rado dlversos medlos pam descrlblr la estructura ob áerus plantas por
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medlo de parámetros de forma.

Una gmmátlca de la forma se deflne como un slstema generatlvo, Inde-
pendlente de la geometrla específica de una forma determlnada. Con-
tlene Informaclón topológlca pero no geométrlca, esto es que contlene
un sistema de genemclón espaclal basado en reglas de construcclón
que se apllcan de modo sistemátlco a la producclón de una forma que
queda determlnada en ultima Instancla por el contexto.

Los elementos que pertenecen al slstema son: la forma (shape), de-
flnlda por su dlsposlclón finita de lfneas rectas de dlstancla llmltada,
pero no nula, en dos o tres dimenslones; un conJunto de operaclones
booleanas y tmnsformaclones euclldlanas definidas sobre estas formas;
una especlflcaclón pammétrlca que permlta deflnlr famlllas de formas
equlvalentes; una etlqueta asoclada a una forma que la ligue a un con-
Junto de puntos etiquetados; una regla deñnlda sobre estos elementos,
de tal modo que una forma etlquetada permlta obtener automática-
mente otra forma semeJante.

Se puede unlficar el concepto de gramátlca de formas con los obJetos
fractales, medlante una formulaclón unltarla.

La computadora se puede consldemr como un Instrumento arqultectó-
nico que Influye en la generaclón del proyecto, no sólo como un Instru-
mento pam dlbujar. Con los arances tecnológlcos actuales se le puede
tener como un Instrumento pam vlsuallzar diversas formas en cuestlón
de sólo unos mlnutos; esto es, la Integraclón de una dlmensión tem-
poral en el acto creatlvo, para llegar al denomlnado dlseño dlnámlco,
para lo que ha sido necesarlo, por un lado, un camblo en el modo de
conceblr el espaclo y por el otro, el desarrollo de la tecnologfa dlgltal.
Los edlflclos que se geneÉn en la eltt en que la lnformaclón es un
Instrumento tan lmpoftante, de tal manem que la progmmaclón y la
tecnologfa, así como los materlales con los que son construldos, tlenen
su equlvalente en elementos Intanglbles como la base de datos; es así
como se organiza la lnformaclón que requlere el obJeto arquitectónlco
pam su reallzaclón

Este uso de la computadom lleva a produclr nuevas formas, tenlendo
como eJemplo el afte genemtlvo, QU€ son unos llenzos con varlos matl-
ces en dos dlmenslones; se puede menclonar al artlsta genemtlvo lGtt
Slms, qulen usa lo que denomina métodos de pseudo-genétlca, el uso
de programas de software, resultando lmpoÉante el proceso por el cual
se crea la obra.

Esa es una nueva forma de afte, el proceso de dlseño es conslderado
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lmpoftante a paftlr de la aparrción del artsta Andy warhol. para los
nuevos creadores es Impoftante el proceso y el concepto, obtenlen-
do una slnergla entre el dlseñador y ra máqulna, que es un elemento
fundamental en la creaclón y propuesta de estas formas. sl la com-
putadom puede dar estructuras mulfldlmenslonales, ahora artistas y
programadores Interacclonan en grupos de trabaJo.
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Phlllp Galanter, es un_pruductor de afte generativo que sosflene que*cualquler práctlca aftísflca en la que el aftlsta usa un slstema, tal como
las reglas de una lengua natural, un progmma Informáflco, una máqul-
na o cualquler otra Invenclón reglda por un determlnado procedlmlento,
que se Inseft¡ en un mecanlsmo dotado de algún grudo de autonomfa,
contrlbuye a la creaclón de un trabaJo aftísflco completo.,, {6

En este arte, los procesos son autoorganrzados, se aJustan a reglas, con
instrucclones predeflnldas, los arflstas y progrumadores depeñden del
contexto técnlco.

Eltema de la evoluclón de gráflcos por medlos compubclonales, ayuda
a entender cómo las formas pueden ser modlflc¿das. En especlal Kart
sims hace rarlas propuestas como las flgums y 4., todas son Interacfl-
vas y prcducen formas camblantes.

Flgun 4.9
Arrr ¡ffi dyq ¡f d! ¡ulo dd 2fff , l :00 rfi _ ¡Éqd.il.rd¡/...f
hlútry¡n||rdfldllü¡tJpfl

hS://vw.odnnd.or¡.u/uotdut|tlvrr'prtpucu 10O!¡ltrdG.hün

Flgura 4.10, 4.11, 4.12

46 Galanter, Phlllp, Artlcle Llnk, GeneraHve Art ls as old as Art, p. l-zr www.phlll-
pga la nter.com/ac¿dem lcs/l ndex. htm
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Las propuestas de srms se basan en ra generacrón de formas a paftrrde técnic¿s de leriacrón y sereccr¿nl que se usan para crear propuestascon compleJas srmilrtudes estruch¡raies, textura[ ó-movrmientos quese producen por medro de gráflcos y animacrón. se puede obtener asíuna seleccrón interactla de formas basaoái en ri pEr."p.ión vrsuar ypor medio de un procedrmlento que gene'" resultados a paftrr de unapropuesta prlmarla.

Estos métodos ta1-brén T,usan para generar moderos fractares, esun procedrmfento de creacrón estructura-r, dando tamur¿n ;ilüé i;varlacrones' Esto se puede entender en ros srgurentes eJempros quetienen variaclones de procedlmlentos.

En las flguras anterlores se pueden ver expresrones creadas por medroscomputacronares, usando drferentes medros ¿e creaáé.ft ffi ; ;il;resultado tambrén dferentes formas. La evolucrón artncw da una he-rramienta potenclal de creacrón po! un prucedrmrento, generando es-tructuras, texturas y movrmrentoi. gstar rrágilür'*n representacro_nes de lo que se ha denomlnado genoüpos.

Ha habldo una evorucrón en ros métodol d.e crear y exprorar compreJFdades, en las cuares qurzás er "nt"normrento iumairo estg Invorucrado
:n tl proceso .lryq.q de conflguracrón ú ñil ñranuar, pero esteproceso dependerá de las expbácrones que ñJÉ.'h computadora.Este es un trabajo intemcflvo ántre ra computadora y er ser humano ensu papel de anáfrsrs y sereccrón de ra tormá uo*cuiiu. Es rmportante

Flgura 4.13

Figura 4.14
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entonces consldercr que dentro de esta evoluclón de tlpo artlflclal de la
forma, que se reallza en tiempos reales breves, el ser humano deberá
contar con una serle de habllldades vlsuales pam dlscrlmlnar caracte-
rístlcas de estas formas resultantes.

El investlgador Fellpe César Londofio, trabaJa sobre la hlpótesls de que
las formas no Son autónomas en Su conflguraclón y los procedimlentos
calculados son los que proporclonan las soluclones a los problemas que
el dlseñador se plantea. Deflne tamblén el concepto de dlseño calcula-
do que se relaclona dlrectamente con las técnlcas de genemclón, con la
manlpulaclón y el procesamlento de lmágenes o formas que se Integran
por medlo de dlversos conoclmientos y procesos automatlzados, faclll-
tando de esta manem la comprenslón del obJeto.

Estos nuevos métodos permlten la genemclón de formas, a paftir de
una especle de metodologfa en base a lo que denomlnan unldades de
composlclón, que son definldas aún por conceptos genemles de com-
poslclón como el rltmo, la proporclón y otms 1a menclonadas en el
capítulo de hermmlentas.

Específlcamente en el tema de la forma arqultectónlca y lo relaclonado
con ella, considemndo los a\Ences tecnológlcos y las Innovaclones en
los procesos de genemclóf,, s puede comenzar a menclonar que a
finales del slglo Xf,(, Konrad FleldeÉ? propone una vfa cognltlla para
anallzar la lmagen, trascendlendo el formallsmo y llevándolo a lo vlsual,
y táctll o audltlvo. Ofrece tamblén un anállsls de obms de dlversos tiem-
pos a paftlr de lo que denomlna arqueüpos de tlpo vlsual y Éctll, aun-
que plantea que esta forma senslble pasa a segundo plano y la ldea de
vlsuallsmo es la manera de anallzar la forma a lo largo de la hlstOrla.

Reigls por su parte suglere que para encontmr los prlnclplos en una
composlclón y los conceptos que la hacen poslble, es necesarlo de-
mostrar la Independencla de la técnlca y de su materlal, esto es lo que
se denomlna arquetlpo formal, 1a tenlendo claro este concepto plerde
lmpoftancla el tlempo, ya que se puede repetlr en cualquler época, con
esto sustenta su postura sobre los problemas emanados del tema sobre
el estllo.

Peter Stebblngle ldentlfica las organlzaclones más comunes de las for-
mas orgánlcas y de la cre¿clón de composlclones vlsuales; para po-
der determlnar los componentes de la organlzaclón vlsual, propone un
slstema perceptual que responde a prlnclplos de tlpo perceptual pri-

47 Flelder, Escrltos, 1991, p 12-37
48 Relgl, Problemas, 1980, p 8-15
49 Stebblng, A vlsual, 20O4, p 36

I
I
I
I
l
I
I
l
I
I
t
t
I
I
I
t
I
t
tNeevia docConverter 5.1



I CAPITULO IV TECNOLOGfA COMPUTADORAS 159

I
I
t
I

t
I
I
I
I
t
I

hnp/Arw.*y rf, prr¡ty, o.í/rhour$Hd.
php?Fl55m9

Figura 4,15

mitivos, y sostlene que estos prlnclplos son necesarlos para reconocer
la dlversldad de formas orgánlcas en las cuales el hombre sobrevlvló
desde sus orfgenes; tamblén ldentlflca lo que denomlna principlos unl-
versales que se pueden encontrar en diversas culturas: contmste, rltmo
o proporclón.

En el slglo )C( y )Cfl los procesos y la tecnología cambian, serfa lmpor-
tante reflexlonar si los principios báslcos del dlseño de formas, Qu€
antes de ésta época habían sido estables, han sufrldo camblos o no.

Se puede menclonar que desde 1919 dentro de las propuestas de la
Bauhauss0 , se consldem que el modernlsmo promueve ya desde en-
tonces, otra visión del dlseñador, basándose en prlnclplos de tlpo unl-
versal, reabstmcclones, raclonalidad, obJetlvldad y hasta en formas. Se
establecleron entonces fundamentos conceptuales de los proyectos y
las formas de dlseño, de alguna manem se pretendfa que correspon-
dleran a sistemas de módulo universales. Haclendo una comparatlva
a la época actual, muchas de las represenbciones y slstemas están
condlcionadas al avance tecnológico.

En la actualldad hay nuevos prlnclplos vlsuales, procedlmlentos en los
que la lmagen, los medlos, el espaclo y la denomlnada multlculturall-
dad, forman pafte de lo que Influye en la propuesta de la forma en el
dlseño.

La ldea de diseño calculado se apllca como prlnclplo de dlseño, comlen-
za con una ewluaclón de las condlclones del problema a dlseffar, ha-
clendo propuestas de soluclones, por medlo de un proceso de selecclón
se claslfica y evalúa la más adecuada, el arqultecto Watanabe sostlene
que "debemos encontrar maneras de usar la computadoru como una
extenslón, no simplemente de la mano del dlseñador, pero sl del cerebro
humano, como una especle de pozo. Solamente cuando ésta se con-
vlefte en voluntad poslble vemos el aspecto de clases de arqultectura
actuales que son de hecho lmposlbles sln la computadora. Conslderar
por ejemplo los efectos que se ven en las pelfculas de clencla flcclón,
parecen reales aunque en lo raclonal sepamos que no tlenen nlnguna
exlstencla dentro de la realldad.4l

Se vuelve interesante la postura de Watanabe, cuando en su ldea acer-
ca de la Introducclón al dlsefio menclona lo referente al problema del
proceso del dlseño, hablando sobre el térmlno Inducción, que para él
sugiere resultados a paftlr de la elecclón de la meJor soluclón para el

50 Séller Steven, Vienne Veronlque,Perspectlvas en el dlseño responslble, Watson-
Guptlll publlcatlons, 2003, p. 23-56
51 Watanabe, Introductlon, 2002, p. 78.
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problema, esta soluclón dlce se debe hacer por medlo de la elección de
lerlaclones, usando progmmas que tengan las condlclones específlcas
generatlvas parc proveerlas se puede obseruar en las figums 4.16,y
4.17.

Tamblén menclona como otro tipo de dlseño el algorÍtmlco, en donde se
claslflcan los procedlmlentos de soluclón, estandarlzaclón del proceso
por medlo de un orden y los procedlmlentos pafticlpantes en la obten-
clón del dlseño. Hay que entender el procedlmlento como un método
llneal, por lo que es lmpoftante el uso de programas computaclonales.
Watanabe usa un prcgrcma de dlseño genemclonal y de optlmlzaclón
estructural llamado Kel Rlkl, el cual tlene larlos prupósltos.

Un eJemplo de sus ldeas apllcadas lo podemos ver en la slgulente lmá-
gen.

htF://wgw. *ymprrdty.oom/l|c¡ü¡rr¿php?F I l!f xD

Flgura 4.18

Uno es el de genemr wrlaclón de formas a partlr de cleft¡s condlclones
determlnadas. En segundo lugar poslbllltar la cre¿clón de estructuras
óptlmas de sopoÉe pam las furmas prevlamente genemdas. El dlseña-
dor en este punto puede eleglr las dlferentes condlclones de la forma
y probar tamblén dlferentes soluclones de la estructura apllcándola a
la forma.

hq/vw.üymp.rdty.coñ/Éslüf,d.
php?ell!m9

Figura 4.16

bq/wqw.*yHp.rdty.6nr/
úou'ü¡ud.php?t-l 550o9.

Figua 4.17
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Esta idea de dlseño calculado se puede declr que tlene su orlgen en
conceptos como el afte generatlvo (del cual ya se ha hablado en este
capítulo), el cine experlmental, las lmágenes algorítmlcas, la arquitec-
tura automatlzada y la múslca navegable.

Fellpe César Londoño da una deflnlción sobre lo que es el dlseño cal-
culado, defendlendo que más que una condlclón estllfstlca, es un pro-
póslto de deslgnar un concepto que \E más allá de las categorlzaclo-
nes frecuentes en las teorlas del dlseño, con el fln de encuadrcr otras
perspectivas, Por una pafte, puede remltlr a los procesos de dlsefio
apoyados por las máqulnas y los progrumas Informátlcos; sln embargo
se expande a los prlnclplos unlversales que hacen poslble la compren-
slón de las metodologfas proyectuales y la generaclón de proyectos con
base en unldades de composlclón que están deflnidas por gramáflcas
unlversales como el ritmo, los contmstes, el balance y la ptoporclón.

Este tlpo de dlseño se usa para las representaclones de la naturaleza,
en las estructuras fractales, en las figuras de Mendelbod, ayuda en sls-
temas más compleJos de representaclón de estructuras, en estos casos
las computadoms facilltan la labor de la representaclón y de la conflgu-
raclón. Es asf como se podrla llegar a considemr que es una labor de
conJunto, las ideas que el cerebro del dlseñador genera pero que tlenen
una compleJldad en la reallzaclón, la cual se pude facllltar por medio de
cieftos progrumas en la computadom.

Hay autores como Marcos Novab que maneJan la noclón de transver-
gencla, sosteniendo que la socledad tlende a lr hacla la dlversldad, la
cultum busca esa dlversldad y ya no slgue lfneas de desarrollo natura-
les y prevlstas, escoge caminos que tranwergen, esto es que emplean
tecnologfa paru construlr contlnuldades de tlpo artificlal y deflne su
térmlno arqultecturu lhulda como "slnfonfa en el espaclo, una slnfo-
nía, aunque varía dentro de su dumclón, slgue slendo un objeto fijo y
puede ser repetlda (...); la arqultectum lfqulda es una arqultectura que
forma, se abre para dafte la blenvenlda y se clerra para defendefte; es
una arqultectura sln las puertas y los vestfbulos, donde está slempre
donde el cuarto siguiente neceslta estar y lo que neceslta pam ser. Es
una arqultectum que balla o pulsa, se convlefte en tmnqullo o aglbdo.
La arqultectura lírluida hace las cualldades líquldas, las cludades que
cambian en el c¿mblo de un valor, donde los visltantes con dlversos
fondos ven diversas señales, en donde las veclndades larían con las
ideas llevadas a cabo en campo común, y se desarrollan como ldeas
maduras o se dlsuelven" esta arqqultectura lfqulda se puede obseruar
en las flguras 4.19 y 4.20
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hp:/Arw.alco.ur/llquidm¡luoardll$lduül-
¡.ñim.hüf,1

Flgun 4,20
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Novak está lnteresado en la nanotecnologfasz , blotecnotogfa, la clencla
de los materlales, las neuroclencias e Incluso habla de transarqultectu-
ra, sobre una arqultectura que puede llegar a ser culil\Eble y evoluclo-
nar por sl mlsma.

otro arqultecto, Rem Koolhaas, plantea que el dlseño es como una
culturu compuesta por fragmentos, por la Inestabllldad, la globallzaclón
y por el marketlng, en su trabaJo llamado content menclona que hay
que mlrar la arqultectum a través de ensayos, dlagmmas, estadísflcas,
llegando a un catálogo de obras que incorporen detailes de flpo técnlco
y conceptual; propone para el proceso de dlseño, la Insplraclón clnemá-
tlca, lográndolo por medlo de la utlllzaclón de lmágenes en secuencla,
datos que se entremezclan, que hacen que el proceso se rernvente a
paftir de un dlseffo que se calcula a paftlr de datos.

sln embargo aboga porque estas nue\Es propuestas pretenden solo
una armonlzaclón, se busca claslficar conceptos y tener más opclones
para eleglr la sóluclón flnal, reallzar un dlseño más eflclente, con más
calldad. En esta propuesta surgen térmlnos como lo algorftmlco, ge-
nérlco, expandldo y a la vez el prlnclplo de conveqencla entre alte,
ciencla y tecnologfa.

Estas Arqultectums se expresan de varlas manems como las flguras
4.2L y 4.22 de Marcos Jürgen, en una como un solldo aparentemente
solo volumetrlco y en el otro como una plel con textura,

h¡F//eñru.dryffip..dV.coíriúüvüfl.d.ptrpft-f 290 | a

Flgun 4.22

52 Es un campo de las clenclas apllcadas dedlcado alcontroly manlpulaclón de la
materla a una escala menor que un mlcrúmetro, es declr, a nlvel de átomos y mo-
léculas. Lo más habltual es que hl manlpulacrón se produzca en un rango dé entrc
uno y clen nanómeüos. Para hacerse una lde¡ de lo pequeño que puedé ser una
nanobot, mÉs o menos un nanobot de 50 nanómetros flene el tamaño de 5 capas
de moléculas o ábmos.
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En la arqultectura actual se puede exponer como eJempro ra presen-
taclón del proyecto que hlzo Jürgen Mayer ante el Ayuntamlento de
scharnhauser Park, en donde presentó dos maquetas aparentemente
opuestas pero esenclalmente complementarias, el alubox flgum 4.23
y el e. gram. El alubox es una maleta de alumlnlo con un conJunto de
bandeJas de espuma, cada una de las cuales representa ra organlza-
clón de la planta del edlflclo, mlentms el e. gram es un pequeñb cubo
transparente flgura 4.24, con una dellneaclón láser trldlmenstonal de
los núcleos estructurales y programáticos y de los huecos veftlcales
Interconectados que recorren el ediflclo y relacionan espaclos y fun-
clones. La maleta evoca el carácter compacto del volumen; las capas
de bandeJas que contlene revelan su compleJa organrzacrón espacial.
MlentES que el cubo de crlstal muestm la fluldez y transparencla de la
organlzaclón.

En estos edlficios de Jürgen Mayer, la tecnología se ve refleJada en mu-
chos aspectos, como por eJemplo elvoladlzo como elemento más carac-
terfstlco, el que, a tmvés de 148 válvulas controladas por un programa
Informátlco, es una especle de reloj públlco, creando baJo esta mar-
quesina un cronómetro tempoml o cllmáflco. Tbmblén posee venhnas"cllmátlcas" con doble acristalamlento y cámara venfllada, este slstema
permlte un control cllmátlco sin utlllzar medlos mecánicos, conslguien-
do meJorar la protecclón ante el calor del vemno y hace Innecesarla la
instalaclón de aparatos de alre acondlclonado en las oflclnas. Con altas
tempemtums este sistema permlte reduclr el aporte de calor medlan-
te la simple apertura de una hoJa Interlor, proteglda de la intemperle.
ofrece mayor confoft durante el Invlerno graclas a un Incremento de la
temperatum de superflcle en las hoJas Interlores, reducrendo aproxrma-
damente el 100/o en el sumlnlstro de calefacclón, mejora el alslamlento
acústico, requlrlendo un menor mantenlmlento de las perslanas sltua-
das en la cámam lntermedla de las ventanas cllmáflcas.

Flgura 4.23
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Por muchos años el software de cAD dependró de ras enfldades de
los obJetos, de la manlpulación e Interpretacrón por medlo del uso de
símbolos, est¡s entldades solo representan el aspecto geométrlco de
dlseños; con los nuevos sistemas de cAD, aún no se logra dar soluclón
a los requerlmlentos del dlseffador, por lo que se ve ra necesldad de
dlseñar un nuevo programa para cubrlr estas necesldades.

4.3 Cuarta dlmenslón.

Si Slgfrled Guldeon en 1941 define el ilempo como la cuarta dlmenslón
en la arqultectum, paru el Investigador schmltt la Información hoy en
dfa debería ser conslderada como la qulnta dlmenslón.

Esta ldea de la cuafta dlmenslón encuentra respuesta por parte de Gul-
deon, asf como otras preguntas que forman pafte de sus Invesflgacio-
nes, algunas referentes a la evoluclón del espaclo de la arqultectura y el
manejo de temátlcas relatlvas a la concepclón del espaclo, en las que
la arqultectura es conslderada como expreslón plásflca, como espaclo
interno baJo la concepción grlega.

El estudlo de arqultectum Perbelllnl y Pongmtr sosflene que'.L,uso
lmaglnatlvo delle tecnique ha il signlflcato di comprlmere i processl di
evoluzlone dello spazlo e del tempo, rendendo poslblle lo wlluppo dl
spazlalita a rchltettonlche e interconnesset3 .

Estos procesos que \En del proyecto a la computadora por medlo de
clertas metodologías a base de datos y dlversas opclones, producen
formas que se vuelven dlnámlcas en la manlpulacrón y deformación,
llevando a una nueva poslbilldad de plasflcldad en tiempos breves.

Las propuestas en relaclón a la forma dlnámica de estos obJetos nu+
vos, suele tener resultados sorprendentes en edlfrclos experlmentales
paru exposlclón, o en el momento de llerarlos a la realldad, sln embar-
go el problema más fuefte se presenta en la casa habltaclón, en donde
la desestabillzaclón del edlflclo puede ser un problema, sl se consldera
que estas formas poco convenclonales flenen que ser perclbldas como
objetos seguros y ser aceptados por el usuarlo.

Pongmz/Perbelllnl, Natural, 2000, p. 56. " El uso lmaginaflvo de la
técnica tlene el slgnlflcado de comprimlr los procesos de evoluclón del
espaclo y tlempo, haclendo poslble el desarrollo de especlalidad arqui-
tectónlca e Interconexlón"

53 Pongnz/Perbelllnl, Natural, 2000, p. 56. " El uso lmaglnaHvo de ls té{nlca üene
el slgnlflcado de comprlmlr los procesos de evolucrón del espaclo y uempo, haclendo
poslble el desarrollo de especlalldad arqultectónha e Interconexlón,,
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4.4 Topología.

La geometrfa topológlca procede del slglo XD(, en el que el astrónomo
August Moeblus y posterlormente otros matemáilcos como Davld Hll-
beft, Henry whltehead y oswald Veben, estudlan las propledades que
se altemn por deformaclones continuas como la flexlón, estiramlentb y
torclmiento de los materlales dlversos.

El espaclo topológlco es una formaclón conflnua, que se relaclona con
las leyes del movlmiento experlencial, estableclendo relaclones cuallta-
tllas. se deflne por los puntos que permanecen Invariantes frente a de-
termlnados tlpos de transformaclones. Estas leyes topológlcas surgen,
como nociones como la lncluslón, exterlor-lnterior, excluslón, concepto
de región y conexlón con el todo.

otros slstemas como los topológicos se Integran a las formas dlnáml-
cas, contribuyendo en la deformaclón de cuerpos flexlbles, slendo esta
una elaboraclón de flpo dlnámlco tamblén y encontrándose dentro del
método del proceso de dlsefio, tenlendo slmilltud con lo que sucede en
la evoluclón blológlca de los cuerpos que sufren mutaclones en dlcha
evolución.

Estas formas que se generun por la modelaclón son dúcflles como lo
hace Fuksas en la figura 4.2s, se logmn por medlo de clclos veloces,
reallzados por la computadora, al lgual que en la actual cultura me-
dlátlca que se encuentra llena de lmlgenes en conflnuo movlmlento y
camblo, con su sustento en la tecnologfa. se pueden encontrar dlversos
proyectos, obras reallzadas, objetos experimentales no construldos y
obms teórlcas sobre el lmpacto de esta era dominada por la Informa-
clón, que atestlguan el uso de la tecnologfa.

Flgura 4,25
hq://mh.uwlm,e.rt/fúutud/

wmu/200?-O4-1fl
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Muchos autores contemporáneos hablan de este proceso. lGft Chu re-
futa la geometrfa c¿fteslana, por medlo de un método composltlvo,
en el que hace una modelaclón creatlra de estructuras genérlcas es-
tlmuladas por slstemas de envolventes, en grado de automodlficarse
monodlmenslonalmente. De manera semeJante, el arqultecto Nonchl
Wang de Amphlblan Arc, crea espaclos que se transforman por una
curullinareldad que expresa la negaclón a la geometrfa euclldlana, ya
que formula una hlpótesls sobre el espaclo como tridlmenslonaly plano
al mlsmo tlempo.

Celestlno Soddu desde 1979 comlenza una serle de Investlgaclones so-
bre la evolución dlnámlca de slstemas artlflclales relaclonados con la
compleJldad de la lmagen, dlseñando secuenclas en softr¡lare, con la
Intenclón de slmular y controlar el proceso de dlsefro arqultectónico,
amblental e Industrial como en las flguras 4.26 y 4.27

httr:/¡h¡w.r¡Gla Udr¡¡ilSoddü-HtrtXnÉ.1ün

Flgura 4.26
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,büp:/^rw.rflüdr.l i/dfl l¡rv3óddü_Hü¡fi il¡].hh

Flgura 4.27
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htp/Avw.u¡olrltidü¡fl/roddsolfil l. hufi

Flgura 4.29

En 1986 dlseñó el prlmer softr¡rare para controlar la evolución dlnámlca
de los lugares geométrlcos de amblentes aftiflclales, de códlgos gene-
ratlvos de ldentidad y de armonfa. Para 1992, hace Investigaclones so-
bre el dlseño de códlgos de Morph de la arqultectura y la innovaclón de
los procesos de fabrlcaclón. Su programa llamado Cada puede generur
una secuencia de dlversas arqultectums y amblentes, permlte también
diseñar la evoluclón de estos amblentes, además en el ffimpo de la
representación su patente técnica (anamorphlc de 3600) se uflllza pam
lnstalaciones aranzadas.

Argenla en la figura 4.28 en donde se puede ver un acercamlento del
afte y del dlseño en donde se generan lmágenes compleJas de modelos
en 3D de cludades, por medlo de secuenclas.

hq/Am,cr.mduh..ü.r¡/-{tüüTALXS/.Éd200 Lhütr1

Flgura 4.28

Tbmbién reallza Investlgaclones experlmentales sobre los procedlmlen-
tos lóglcos en el proceso de dlseño, llamándole el dlseño del Morpho-
génesls. En esta lmagen, la secuencla de los modelos arqultectónlcos
3D, se genera automáticamente usando softr¡lare genérlco del dlseño.
Cada modelo es dlferente pero peftenece al mlsmo códlgo genéflco, a
la mlsma ldea genétlca.

El verdadero desaffo es la realizaclón del softr¡lare, cada vez que se usa
esta herramlenta se logmn secuenclas de lo que Soddu denomlna pa-
noramas virtuales dlferentes, gue se identlflcan como perteneclentes a
la mlsma especle de arqultectura, y del mlsmo dlseño. Plantea tamblén
que esta herramlenta es "un diseño de la especle" y que se puede uü-
llzar como una especle de DNA aftificlal, pam generar una mulflpllcldad
de opclones figum 4.29 un eJemplo de dlseño por DNA..
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Además se pueden dlseñar códlgos morphogeneHc de un amblente;
el dlseño amblental al lgual que el dlsefro de especle puede funclonar
directamente en un slstema dlnámlco, ldenflflcando los parámetros con
la slmulaclón de las secuenclas de panoÉmas poslbles.

Expllca tamblén que el marco que usa está basado en la lóglca fractal,
en la que cada clclo de declsión flene dentro muchos otros clclos suce-
slvos, sln embargo la estructura es slempre lgual.

El slstema utlllza y representa los Imárgenes como "campos operables',
para que las opclones que dlseñan meJoren la evoluclón del proyecto.
Por medlo de un slstema de matrlces formales poslbles, estas formas
se trabaJan de manera abstracta, las matrlces no son una base de da-
tos, son Improvlsadas, se llmltan por clclos, en slstemas de dlsposlHvos
slmultáneos que funclonan en dlversos campos como la geometrfa, dl-
menslón, determlnaclón de materlales, uso de tecnologfa, y otros.

cada matlz formal es, por lo tanto la produccrón lmprovlsada de las
contamlnaclones y de la resonancla en un slstema de dlversos subsls-
temas reallzados con un paradlgma gue parezca una forma fractal, pam
entenderlo meJor se recomlenda ver las flguras 4.30.

hup//vrw.r¡mhlt/drd3n./mdúEofrü l.hüil

Flgura 4.30
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4.5 Geometrla Dlnámlca

Al hablar del softruare de geometrfa dlnámlca hay que decrr que slr-
ven para tener nuevos amblentes de aprendlzaJe, )E que se usan paftl
explomr las propledades y relaclones geométrlcas, mlsmas que están
Incorpomdas al progmma. Tlene una serle de herramlentas que perml-
ten desarrollar dlferentes temas de geometrfa plana e Incluso algunas
representaclones de tipo trldlmenslonal. Permlte al usuarlo apreciar las
estructums geométrlc¿s animadas. ver la geometrfa euclldlana tradl-
cional pero en movimlento. Algunos de estos progmmas son cabrl,
Wlngeom, Cinderella y el RyC.

En la búsqueda de generar el proyecto sin el uso der Iáplz slno por
medlos computaclonales llevó a la Investigaclón de Robert Krawczyk
por medlo de la construcción de Bloques de Hllbert, esto se reflere a
la generaclón de formas arqultectónicas usando geometrías no tradi-
clonales. Espaclos de curuas que son Invesflgados y determlnados en
puntos nodales en el 3D del espacio, con una Interpretaclón por medlo
de elementos arquitectónlcos. Los puntos nodales se usan en una \E-
rledad de camlnos paÉ geneEr por medlo de elementos arqultectó-
nicos como mrlros, columnas, pisos y volúmenes formas rarladas. La
determlnaclón de las formas es totalmente por generación controlada
en donde no Interulene la Interuenclón manual. Es un slmple conJunto
de reglas usadas en la Investlgaclón potenclal de formas. Esta lnves-
tlgaclón marca el Interés por desarrollar un softr¡rare y un método de
dlseño dlferente.

*,,f"f,*FFFFFFFFFFFFFFF�,S555555555555555�q$iiiiiiiiiiiiii* ,", ,'r*f *''li:*---*+J#gJ+*F- rttrt,ltw'r!!f-v t,vttt¡'JIwe¡ottm ¡, vnlh,ltsn.qttna

hnp:#ww.l¡r.du/*lflwryldmdit.pdf

Figura 4.31

hüp r'/w.E.ffi . mrüt|ürf, h.y'6órfb¡.-
ffilr'html 

Figura 4,32

t, EtlL,jfco¡+ aols¡t
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En relaclón a las geometrfas aquí trahdas, charles Jencks habla sobre
un nuevo paradlgma en la arqultectura y la crftlca arqultectónlca, basa
su propuesta en lo que él propone como los fundamentos teórlcos para
los edlflclos que él premla. Los edlflclos surgen y pueden ser entendldos
a paftlr de las apllcaclones de la nueva ciencla; concretamente, la teoría
de la compleJldad, slstemas auto-organlzables, fractales, dlnámlcas no-
llneales, surglmlento y slmllarldad.
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hq|/ rwg.ll-nü|hc.ütü¡.ulÉ/

Figura 4.33

ütts/Arw.ddrdrdsilqnc/¡mro/blo¡rdlr.php?trt-ldn_
üdl*trol

Figura 4.34

Cuando se habla de espaclos vlftuales, no ya de la representaclón de
la realldad slno de una realldad slntétlca, se entlende como un espaclo
recorrldo no estátlco, es la correlaclón que hay entre el suJeto y el espa-
cio cuando el primero se encuentra en movimlento dentro del segundo,
esto es el desplazamlento ffslco.

Para dar mayor reallsmo a estas escenas vlftuales, en general, se sl-
guen las reglas del espaclo euclldlano, aunque esto no lmplde que se
produzcan paradoJas espaclales. El acceso a estos progÉmas, permlte
de clefta maneru una experlencla de tlpo perceptual muy consclente,
ya que es poslble tener una experlencla llgada a la acclón en un mundo
no real.

Estas lmágenes son de tlpo numérlco tamblén, a partlr de esto se puede
declr que es una nueva eplstemologfá r, en el proceso el obJeto w a la
denomlnada morfogéneslsss. Esta técnlca de la lmagen numérlca, a dl-
ferencla de las representaclones tmdlclonales, es en esencla dlnámlca,
aquf el lfmlte entre el espectador y el creador de lmágenes desaparece.
Al tener compubdoms más poderosas con medlos de presentaclón

54 La eplstemologie se derlva del grlego eplsme, conoclmlento y logos, teorfa, es
el estudlo de la producclón y valldaclón del conoclmlento clentffim, Se ocupe de
problemas tales como las clrcunstanclas hlstórlcas, pslcológlcas y soclolfulcas que
llewn a su obtenclón y los crlterlos por los cuales se lo Justlflca o Inwllds
55 Del grlego morphe, forma y genesls generaclón, genesls de rulaclones pollgona-
les. Morfogénesls es la creaclón de una nue\tr forma a partlr de una ya exlstente, es
un procesof es la serle de pasos que generan o crean una estructura dlstlnta.
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vlsuales, audltlvos y táctiles, capaces de crear entornos comunlcativos,
Involucmndo el cuerpo como una totalidad, no solo están llmltados poi
el Intelecto, y por lo tanto no requleren Interpretaclones mediadoras.

se podría considerar que estas imágenes srntéticas, configuran una
nyeva escrltura, que podrían en un futuro cercano llegar a modlflcar los
hábltos visuales, así como la manera de tnbajar y detrear. Es una nue-
va relación entre Imagen y lenguaJe. La representaclón numérlca hace
posible la medlaclón entre lenguaJes de flpo formal y representaclones
senslbles. Lo que las dlferencla de las lmágenes fotográflcas o de vldeo,
es que estas nacen de la luz en supeficies fotosenslbles, son lmágenes
mlentras las representaclones numérrcas son otro flpo de lenguaje, ya
que se valen de la abstracción de modelos matemáflcos y proglamás
Informátlcos.

Phlllipe Quéau sosflene que estos mundos vlftuales no están en nln-
guna pafte, ya que se pueden recrear en cualquler ordenador y trans-
poftarlos a cualquier otro, sin embargo no pierden su cualldad de ser
abstracclones matemáticas.

Al menclonar el concepto de espacro, se apoya en el senfldo común
haclendo referencla al lugar donde se dan los fenómenos, paru l€nt por
ejemplo el espacio es necesarlamente una representaclón a prlorl que
slrue de fundamento a todas las Intenciones externas. Es la condlción
prevla de la relaclón del sujeto con los obJetos. (para los grlegos el es-
paclo em considerado como algo entre las cosas, el espacio era todo lo
que no eran las cosas.)

Hay que consldemr que cuando se habra de espaclo también se ha-
bla de geometría y de matemáflcas (como en el espaclo de Newton),
la geometría descripflva, donde la varlaclón es mfnlma, la geometríia
proyectiva en la que la varlación es la reflexlón sobre el plano o la
geometrfa topológlca en donde la varlación es al máxlmo, estas consl-
deraclones sobre la geometría son útiles desde el punto de vist¡ de la
organizaclón del espacio perceptivo, en donde se conslderan tres cam-
pos, el Intultlvo, el gestaltico y el topológlco.

El procesador geométrlco permrte dibuJar figuras como otros softr¡¡ea-
res, pero no en función de la aparlencia, slno de las relaclones geomé-
trlcas.

un eJemplo Interesante es el de la generaclón de edlflclos altos, una ln-
vestlgación a este respecto es la del proceso de diseño paraméFico de
sang Mlnpark, Mahjoub Elnimelrl, Davld c. shap, Robert J. Kraweyk,
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en donde hlstórlcamente, el desarrollod e estos edlflclos altos depen-
den dlrectamente de los avances tecnológlcos que lmpactan en el dls+
ño y la planeaclón.

Las herramientas dlgltales que aslsten el dlseño arqultectónlco para
genemr Innovaclones en las formas de edlfrclo altos y la Innolaclón en
el proceso de dlseño usando hermmlentas dlgltales.

Discuten una serle de tmnsformaclones en la arqultectum basadas en
propledades geométrlcas, que usan para deflnlr las formas construc-
tlvas y el desarrollo del proceso que genemn repetlclones necesarlas
para la vlsuallzaclón de modelos de estudlo por medlo de procesos
dlgltales.

Estos procesos digltales de transformaclón se usan pam la arqultecturu
denomlnada dlnámlca como los eJemplos slgulentes.
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Figura 4.35
hq://nw,lltrdu/*rwyfnrnd+t.pdf

Figura 4.36
hüp:/ÉwTw.rqultffi¡trodd u.ffi ¡¿00106/
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4.6 Geometría Fractal

hup:/Avw.cprdoblo¡.6ün/p||rbil-ntrü¡ril/oülftrldüüü
vlErlü

Figura 4,37

htg//ordorvdmohwo¡dpr.rr.ffi/l00dl I nj ftrürllj
nuldcolamr'

Figura 4,38

En 1975 Benolt Mendelbort propuso el térmlno fractal, para deslgnar
_ a un objeto geométrlco que se replte progreslvamente a dlferentes
escalas, por un proceso denomlnado recurslvo o lteraflvo que produce
estructuras autoslmllares, regulares.

Fractal se deriva de fractus, gu€ puede traduclrse como interrumpldo,
lrregular, o roto. como se mencronó Mendelboft lo atrlbuye a c¡ótoi
obJetos matemáflcos que presentaban notables propledadei como auto
repetlción o la autosemeJanza (slblslmllltud u homotecnla Interna). A
cualquler escala a la que se examlne un fractal, se aprccla una confl-
guraclón con caracterfsflcas formales semeJantes. Lo más notable es
que la descripclón matemática que da lugar a esta lnacabable autoge-
neraclón de formas slempre lgual y slempre dlsflnta, puede reduclrsá a
pocas líneas de códlgo.

Muchas estructuras natumles flene estructuras de flpo fractal, sln em-
bargo se ha determlnado que un fractal matemáflco flene cuando me-
nos una de las slgulentes camcterfsflc:

Tiene detalle en esc¿las arbltrariamente gmndes o pequeñas, es dema-
slado Irregular para ser descrlto en térmlnos geométrlcos tradiclonales,
tlene autosimllltud exacta o estadfsflca, su dlmenslón de Hausdorff-Be-
slcovlch es mayor que su dimensión flporóglca e Incluso fmccionarla, es
deñnida recurslvamente.
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Es un slstema lterado de funciones, que tiene una regla de punto flJo
geométrlco. Los fractales están deflnldos por una relaclón de recurren-
cia en cada punto de un espaclo (como el plano compleJo).

Las técnlcas fractales se han usado en la comprenslón de datos. Las
formas fract¡les en las que las paftes se asemeJan al todo están pre-
sentes en la materla biológica, Junto con las slmetrías y las esplrales
(formas de creclmlento y de desarrollo de la forma básica hacla la ocu-
pación de un mayor espaclo), asf como las formas más sofisticadas en
el desarrollo de la materia blológlca, en cuanto a que se presentan en
procesos en los gue se producen saltos cualltatlvos en las formas blo-
lóglcas, es declr que posibilltan las catástrofes que dan lugar a nuevas
realidades más compleJas

Las lmágenes de los fractales tlenen formas y colores que dependen
de la aslgnaclón de un rango determlnado de colores a una serie de
püntos, que dependen dlrectamente de un comportamiento matemá-
tlco que se apllca con la ayuda de la computadom. Los fmctales son
entldades de tlpo matemátlco.

Entre los procesos y aparlenclas finales de los obJetos arqultectónlcos,
en el caso de los creclmlentos de tlpo fmctal, se estudlan los procesos,
el surglmlento, la adaptaclón y la organlzaclón. Por eJemplo Jencks y los
arqultectos deconstructlvlstas plensan que lo lmpoftante es el proceso
y las lmágenes de los edlflcloss . Tbmblén se refieren a la cosmogéne-
slssT como pafte de un proceso contlnuo. Christopher Alexander mues-
tra en edlflclos de Elsenman y Llbeskalnd, que no son un resultado del
despllegue, en lugar de eso cree que son una excepclón, son formas
que nlngún proceso genemtlvo pudo haberles dado orlgen,

Figua 4.39
, bhp://iluu.|.ffi o,mdEilv.r'2005_06.htil1

56 Brlan Hanson/ Nlkos A Sallngaros "Death, llfe and Llbeskslnd" Archltectural Re-
cord on Llne In the cause of Archltecture Febrero 2003, p 9-50.
57 La Blblia habla frecuentemente de la creaclón en: II Macabeos 7,28 sabldurfa
11,26, Colosenses 1,17, Génesls 1,31, Salmo 19,2.
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se pueden encontrar especulaciones como las de Jencks que argumen_ta que en las 27 formas flonles usadas por Ghery en er museo Gu-genhelm de Bllbao "no hay formas slmllares utlllzaáas en ese ediflclo.se supone que se asemejan a flores, pero no ro hacen, puesto que rasflores se adaptan a funciones especítntas al oesariolhi éolor, t.r;i*ulforma, todo dentro de una coherencla total que está ausente aqui. ¡raíuna dlferencla tremenda entre una aparlencla meramente vlsual de losrrqctale1 y una apreclactón funclonal. el Gugenhetm es metállco v á*i:aftlculado, nada más lejano a una flor" 58 . A[uf Jencks se refiere aestásformas no-slmllares como "fr¿ctales flurdos"i otro téimrno que erpleies el de curuas fmctalesse.

Flgura 4,110

Recuperando la idea del proceso de dlseño, las reglas generathas pue-
den ser programadas para que evorucronán porineoTos erectron[oi,
agregándole además la materlalldad, cortes, unlonls. Hoy la mlsmanaturaleza de los materrares por sus caracterfsflcas y sus propredades,
afectan las poslbilrdades genemfllas dentro del próceso arqurte.tónr-
co.

Flow.ard. Rhlenghold aflrma que "la experlencia del crberespacro está
destlnada a transformarnos (...), porque es un recuerdo hnegaule d-;un hecho que lgnoramos y negamos por hlpnoflsmo ¿es¿e-el naii-
mlento y- es que nuestro estado normal de conclencia es de por sl unaslmulación hlperrealista.

58 Jencks, The paradlgm, 2002, p. 13.
59 Las curuas fractales son drbuJos que se deflnen repruéndose a sf mrsmos a drfe-
rentes nlveles. Un eJemplo tfplm es la Curua de Hllbeft,
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"Nosotros construlmos modelos del mundo en nuestra mente usando
los datos que provlenen de los órganos sensorlales y las apfltudes de
procesamlento de Informaclón de nuestro cerebru. por lo geneml pen-
samos en el mundo que vemos como'eso que esta afuem,, pero lo que
vemos en realldad es un modelo mental, una simulaclón perceptual que
exlste solamente en nuestro cercbro.

*Esta aptltud para la slmulaclón es el slflo en que las mentes humanas
y las computadoms dlgltales compaften un potenclal para la slnergla.
si se le da al slmulador hlperreallsta que esta en nuestra cabeza la po-
slbllldad de maneJar slmuladores hlperrealrstas computarlzados, el dfa
en que las slmulaclones de computadora se vuellan tan realistas que la
gente no las pueda dlstlngulr de la realldad no slmulada, nos encontm-
mos con camblos lmpoflantes."

Los camblos y a\Ences del fln del slglo )c( y en este prrncrplo de sl-
glo )Ofi, hacen que autores como Franco Fonatfl crean en "una rógrca
óptlca, Incluso en una Intellgencla ópflca. soy de la oprnrón de que ra
conqulsta más lmpoftante del slglo lfr en el campo de la teorfa del co-
noclmlento, es que la Inteligencla óptlca (audlovlsual) ha susfltuldo a la
Intellgencla llngiifstlca como prlnclpal instrumento de conoclmiento, el
camblo que ha tenldo lugar por la dlfuslón de los medlos audlovlsuales
del clne y !a televlslón" .

lhmblén hay exploraclones de los efectos en drrecclón del vector- basa-
do en fractales por Magdy Ibrahlm & Robert J. Kawczylfl , en el que se
reallza un estudlo de determlnantes en la modlflcaclón de la dlrecclón
del Vector pam que slnn de genemdor o Indlcador en el desarrollo al-
ternatlvo de formas fractales, determlnando E grupos.

1. Fmctales que forman prevenclones estándar de geometría por
usos Interactlvos de transformaclón en la producclón de frguras
2. IFS (Iteruted tunctlon systems) este flpo de fractal Introducldo
por Mlchael Barnsley
3. Genemdo por atracclones fuertes
4, El Plasma fmctal, creado con técnlcas de movrmrento fmcclonal
Brownlano.
5. Slstemas en L, llamadas slstemas de Linden Meyer, donde no
Intentan crear fractales pero el modelo celular a tmvés de las lteraclo-
nes
6. creaclón de fractales por lteraciones de compleJos poilnomlos
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60 Arthulo Dlgltal, http://www. llt,edu/*lq¡swczyk
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Ftgura 4.41

hq/ nüw.ltLdu/-lcrwwylt/nrlbrd¡02.pdf

fr *fr#}
? 1¡ L-.J ü_r-

Á A*fu"F"
considerando estructums natumles como base para la genemclón de
estructuras arqultectónlcas , se debe estudlar las Investigaclones so-
bre conchas Marlnas de lGmon Jrrapongand & Robeft J, Krawczyk, en
donde generun formas estructurales que han sobrevlvldo blllonei de
afios. Esta búsqueda en el uso de materlares natumles, flene como
base el slstema estructuml y entender la capacldad de respuesta a la
varledad del clima. Las formas naturales tienen cualldades de equlllbrlo,
los medlos digltales son la lengua por medlo de la cual se anallza, crea
y simulan est¡s formas suglrlendo unas formas arqultectónlcas.

htg/ rw.llr..t'¡/-lnrwybrtJbfds03.pdf

Flgura 4.42

Estas ldeas llevadas a la arqultectum generdn espacios como los si-
gulentes.

Formas 4.43
hq://wfl .ll t. du/-krr*wy kAl -
brd¡03.pdf
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4.7 Lo Viftual

hüp:/lw.u¡dfl n.m./bloÍ/vlrillutrUFlr 5.hbr

Flgun 4.t14

La relación entre el hombre y la tecnologfa ha alanzado y slgue avanza-
do rápldamente, aquf es en donde se Inserta la ldea de realldad vlftual,
esta es la que permlte la Introducclón del usuarlo en amblentes recrea-
dos, dándole una experlencla Interactha, vlsual y hasta espaclal slmllar
a lo que experlmenta en la vlda real.

Paul Vlrillo descrlbe en 1932 la vlslón Integral de la urbanfstlc¿ dentro
de un slstema tecnológico avanzado, donde la velocldad (el flempo), la
Informaclón y las redes Juegan un papel determlnante. Lo que se puede
vlvlr por la acclón de la velocidad, el mundo de los medlos de comunlca-
ción y el desarrollo de la clbernétlca, relacionan al ser humano con pro-
cesos de simulaclón de abundancla en los cuales esta deslnformado.

se puede apreclar en la obra de vlrlllo la vlsión de que el desarrollo
tecnolfulco seduce, secuestm y slmula la realldad, pero en verdad "se
hace desaparecer esta realldad"; lo que la globallzaclón denomlna "la
mundlallzaclón del tlempo y la velocldad",

El térmlno Inmedlatez hace referencia a la velocldad absoluta, como
la invenclón de una perspectlla del tlempo real que susttuye a lo Ins-
tantáneo, que se generó en la perspecflla del espaclo real inventada
por los aftlstas del quattrocento; surge así el denomlnado clberespaclo,
como una nue\E perspectlva que ha superado lo audlovlsual por una
perspectiva táctll.
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La perspectlva audlovisuar se consfltuye como el ver a dlstancla y oír a
dlstancia. Esta nueva perspectiva táctii se reflere a algo dlferente, al to
car a dlstancla o al sentir a distancia, provocando la c-onfuslón y poslble
pérdlda del aquí y el ahora, )E Que el'clberespaclo genera desconclerto
y desorlentaclón espaclal por medio de la dlstorsÉñ de la realidad.
En algunos estudlos se aborda la distorslón del cuerpo y su posiclón en
relación con el t¡empo representado vlftualmente, dando aiLrn áipá-
clo amblguo donde es solo un estímulo audlovlsual. Generalmente los
medios Incorpomn al espacio arqultectónlco, alterando su percepclón
y trunsformando la verdadem naturaleza que tiene en la realldad hab¡-
table.

La realldad vlftual tamblén tiene relaclón con slstemas hápicos, mismos
_que generan por medlo de aparatos externos al cuerpo, lo que se llama"feedback de fueaa" esto es el efecto que busca lmltar a la realidad
oponiendo campos de fueza que permltan, por eJemplo al chocar o
empuJar botones, obtener una oposlción o rechaio de parte de los
mismos. con propiedades asociadas como peso y solldez a parflr de
sefiales sumlnlstradas por el equlpo empleado.

hüp:#erw.nstft .oril/vtúlü !,l/�.'[|4üllln/ddEn tm dr u Rdldrd Vtrt¡¡l
lnmfrlYdDdbtlt.ulrx

Figura 4.45

hap:lAvw,ntnrm.un/trblüSilIDtla$lflil.tFl^bus dr u Rull.
drd Vrtud lnmnivr/Ddlultrpx

Figura 4.46

En la búsqueda de una realrdad viftual denomlnada Inmerslva, las llml-
taclones técnlcas avanzan rápldamente, el problema que se presenta afuturo no es tecnológrco srno ffsico, el espacio ffsico, i¡emprb llmltado,
flnlto y dtscordante con las realtdades vlrtuales que ie oesittegan "ntÉ
el usuarlo.
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Los simuladores viftuales son los mas efectlvos, slmulan en mayor o
menor medlda un vehfculo, dando una llusión completa, yd que el
usuario se encuentra estátlco, el que se mueve es el vehfculo, por lo
que no es necesarlo más espaclo dando una buena sensaclón haclendo
que la lluslón sea completa como en las flguras 4.47 y 4.48.

htF:/h,w.nflrm.co.n/bblü!,#Iry4264/Tlth/E¡l bus dr un Rulldrd vlrqül l¡ñrd-
vdDdtülLrpx

Figura 4.47

"ffgura 
a.a8

4.8 Tecnologfa - Arqultectum

El arqultecto Toyo Ito manlflesta que no le Interesa apoyar a la nue-
va tecnologfa, slno el creer que lo lmpoftinte son los efectos que se
pueden lograr por medlo de ella. Esta tecnologfa ha permitido el sur-
glmlento de materlales lnnovadores, como las pantallas de vldrlo con
crlstal líquido, que electrónlcamente obtienen opacldad, de acuerdo a
las necesldades de prir,acldad que se le progmmen. A Ito le lnteresa la
tecnologfa como un medlo para desestablllzar la noclón tndlclonal del
obJeto a rq ultectónlco.

También menclona en su documento On Fluld Archltecture que se pu-
blicó en Sltes Archltecture en 1992, una dlvlslón de los fluldos del cuer-
po humano y la desarrolla en analogfa con la arqultectum. Se refiere
a la relaclón de movimlentos fluldos dentro y fuera del cuerpo, en las
tlendas, entendlendo la tlenda como un flltro mínlmo que vlsuallza el

Figura 4.49
b4t/.l4ddvdG.wüdprur.ffi/100ül Ort!htrdd-
E.diffi.4dysltdl
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hüp'/tM.n or6.ffirtblüf¡vlly¡12ó1/Tldr/E¡l bus th m R.dldrd Vlftd lffirdvdDdult.
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flujo del comportamlento humano, con esto se reflere al movimlento
del ser humano dentro der espaclo, slmbollza un acto arquitectónlco tol
mado accldentalmente por un aconteclmlento dado; presenta la forma
más prlmltiva, pero integmda en la naturaleza. La flenda es también
una. pellcula que apenas cubre el estado Improvlsado mlentrus mues-
tra la exlstencla de una InteÉase. Tamblén establece una semejanza,
dlciendo que una tienda puede srmllarse a un protozoo unicelular en
biologfa, esto es, la pum exlstencla de un estado sin nlnguna estructura
de teJidos.

otro discurso que maneJa es el de la fluldez y la forma, esta idea la
introduce en la Medlateca de sendal, en dondé dlce que ia relaclón desus pilares es zigzagueante llamándolas "columnas od algas,i con esto
hace una clara analogía de vlsuallzaclones tangibles e rntanglbles de
fluidos y formas dentro de fluldos.

s.egún Dollens, en sus escrrtos rerativos a lo dlgltaly analóglco, el poten-
clal.de tmbaJo en un mundo dlgltal en el cualét próyecto trldimensional
está contenldo en un espaclo de datos codiflcado, éomo una extensión
de la vlsuallzaclón, como un enlace con las ldeas del proyecflsta. Estas
ideas tradlcionales de espaclo y forma son tmnsformaüas'ba¡o la tecno-
logía, la clencla y la fusión, generando híbrtdos de lo ¿lgltal y lo físlco.

q¡hlt* ?l'rl-ltti . rtF.rr¡ *¡ . ?rrÉ.

Figura4.S0 _ r-.-
ltríxll*SJ#o-'o*'ffi'o't"-'- 9fftr
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El caso de Frank O. Ghery es muy conocldo, sus dlsefios exlgen pam
su fabricación el uso del ordenador, Incorpom el softrrvare CATIA, con el
fln de dlgltallzar las maquetas medlante cálculos tridlmenslonales. Esto
lleva a pasar de sus maquetas abstmctas con técnlcas de collage a la
capacldad de dlgltallzar de ffiTIA, con el fln de que estas maquetas
sean lefdas técnlcamente en las computadoras, las formas origlnales
se pueden ampllar, extrulr y fuslonar como formas dlgltales, estas he-
rramlentas dlgltales se convleften en pafte Integral de la vlsuallzaclón
arqultectónlca.
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hüp///sw.üylf, pirdty.codüfi vltuid.PhP?F¿ffi ftrrsFz

Flguru 4.51

Antes de las teorfas del espaclo vlftual, la experlmentaclón técnlca es-
taba llmitada, algunos arqultectos como Gaudf, se preocupaban )a por
la Investlgaclón de la vlsuallzaclón y por encontrar otros métodos para
lograrla,

Esb revoluclón vlsual habrfa que compamrla qulzás con la fotograffa,
que en sus Inlclos tenfa el preJulclo de que un proceso mecánlco no
podrfa ser consldemdo afte o como el cublsmo. La arqultectura dlgltal
parece tener un resuq¡lmlento y contlnuldad de la visuallzaclón de lo
Inlclado en 1908, cuando el plntor Georges Braque y Plcasso' comlen-
zan a experlmentar la representaclón de múltlples dlmenslones y movl'
mlentos en una representaclón de dos dlmenslones'

La capacldad de vlsuallzaclón que da la tecnologfa a la arqultectura y su
transformaclón en un producto medlátlco, genem formas dlferentes de
construlr un espaclo artlflclal, que permlten reflexlonar sobre las larla-
bles de la forma, texturas y espaclo. Este lenguaJe se convlefte en Un
labomtorlo de exploraclón y materlallzaclón de una nueva senslbllldad
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formal, que plantea formas de ocupaclones del espaclo en relación condemandas de tipo psrcorógrcas, molforógrcas, rnterlctuares, curturarei ysociales. Las herramrentas drgrtares actüarmente proporcronan posibilr-
dades llimltadas de transformación.

Hay lnvestlgadores preocupados por la Influencla de los medlos dlglta_les en el proceso de la arqultectura, como el arqultecto Fredy l¡ur*o vla hlstorladora del afte Alicia Guerrero yeste. Ambos fundan en el año1996 BTBWarchltecture, en donde el trabaJo central es la crígca tir ir:vestlgaclón sobre la arqurtectura contemporánea, partcularmente en loreferente a la arquitectura digltal. Otro c'aso slmújr es el de la edltorialT."19 & Immaglne, que publlcó el llbro de Erlc Miralles, lrletamorosls
del Paessaggio, el.crnl forma pafte de una serle crea por Bruno zevlydlrlgida por Antonlo Saggio.

Así se podría decrr que se ha oscilado entre dos concepcrones opuestas:la concepclón raclonar que slnteflza y geometrlza las formas #tr,.uÉ;;transformando étar a representaciones de flpo abstracto y por otrolado la aproxlmaclón orgánlca que busca mlmeflzarse con la naiuraleza,
recreando esas formas y traducléndolas al lenguaJe arqultectóni.á.:-'

Las dos tlenen como orrgen ra naturareza y flenen ra Intencrón de Incor-porar en la experlmentaclón arqultectónlca, conoclmlentos Oe Olsc¡pll-nas como la btología, la genéflca, por medlo de tecnologf.i obñáiÉ;.Esta búsqueda va más._allá de coplár formas, se tntenta por medlo deuna lnvestigaclón cientfflca sobre la naturaleza, generar una nueva de-flniclón de espaclo, forma y funclón, que se haie-posible por los medios
dlgltales.

También Dennls Dolilens, por medro del softrruare XFROG, desarrolra y
moldea anlmales, plantas y flores, para llevarlos al JireRo'aiqulteáJn¡i
l?:lll "Lln.de producrr nuevos moderos con princrpros bro6ilc;;; ;b¡-can0ose dentro del campo de la llamada blomlmética, la cua-l conslsteen establecer formas de aproxlmación orgánica a la arqultectura.

Exlsten otras reflexlones lmportantes de menclonar como las de willlam
J. Mltchell, que en su lrbro clty of Bltes externa su preocupaclón sobrela mlniaturización, como desmateriallzaclón que sá f.nur.'en esta épo-ca en ámbltos varlados. Alude a la revoluclón de lasiáiecomunlcaclones
dlgltales, la mlnraturrzaclón de todo lo electrónlco vla domlnacrón delsoftr¡lare.

Por estos avances.consldera que la arqultectum se ha modificado, por
eJemplo el caso de la Blblloteca de la unlversidad de columula, 

-en

991¿.- se expandló la corección del aceruo por medlo de un slstemá ¿edlgltallzación mas no en el espacro ffsico del ednc¡o.
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Como el eJemplo anterlor, se puede entender que hay casos en que las
Instltuciones no se soportan en construcclones, lo hacen ahora en sus
slstemas dlgltales. Los camblos de los sistemas derlvan por tanto en las
modlflcaclones espaciales al tener que cumpllr con necesldades dlfe-
rentes, Es el caso de las blbllotecas vlftuales o de las galerfas viftuales,
en donde los obJetos son slmulados, vlftuales, Juegos de dlsplay y el rol
de la secuencia espaclal es lo largo de una plataforma aftlflclal. Mltchell
reflexlona en la revoluclón de Gutemberg, cuando se crearon espaclos
en que se lmprlmfa la informaclón parc concentmrla y controlarla, hoy
en dfa este control es por medlos electrónlcos, ya que se tmta de Infor-
maclón dlgltal y por lo tanto tamblén es dlferente a la lóglca espaclal.
Esto hace que exlsta una separaclón de la arqultectura tradlclonal, las
relaciones en los espaclos se modlflcan, a paftlr de espacios progmma-
bles.

Exlsten flrmas que anallzan y soluclonan problemas referentes a la ge-
neraclón de tecnologfas, como Smaft Geometry que hace dlsefio ar-
qultectónlco con herrumlentas de cómputo, utlllzando componentes
generatlvos como un amblente modelo, orlentado al dlseño y la pro-
gramaclón con métodos intemctlvos, dlrectos de la manlpulaclón para
modelar con las técnlcas de progmmaclón vlsuales y tmdlclonales un
amblente del "dlseño programátlco".

Generutlve Components es un slstema paramétrico y asoclatlvo pam el
diseño, pafte del concepto paramétrlco que se apllca al desarrollo y uso
de parámetros y adaptaclón de componentes en el concepto de tmbaJo,
en el control de prototlpos rápldos y en la fabrlcaclón dlgltal de estos
componentes.

Este grupo busca que el dlseño automatlzado se preste pam capturar
las relaclones geométrlcas, que forman la fundaclón de la arqultectura,
esta Integmdo por dlferentes personalidades como Lars Hesselgren,
Hugo Wltehead, J. Parrish y Robefto Alsh.llene conseJeros académlcos
como Alan Penn, qulen ha reallzado tmbaJos sobre las dlsclpllnas del
amblente y el área computacional; en 1955 ayuda a establecer MSC en
amblentes vlftuales, para entrenar a dlseñadores en al prognmaclón y
slmulaclón Hlgh-end; tlene además uno de los grupos de Investlgaclón
relaclonados con VR más gmndes del Relno Unldo.

Paul Rlchens encabeza la Investlgaclón apllcada en Cambridge en don-
de desarrolla parte del softrruare más temprcno para el CAD arqultec-
tónlco, como OXSYS, BDS y GDS, funda el centro CADLAB de Matin, es
dlrector del soft¡lare de Informatrlx Internatlonal. En los cursos que
imparte tlene Invltados como: Axel Flllan, erudlto de Ph. D. en el dlseffo
y el cómputo, en el departamento de arqultectura del Instltuto Tecnoló-
gico de Massachussets; Helnchlr Medldub, conferenclsta de la escuela

Figura 4.52
hdp ://ffi .mhlt,.drrru..l.ffi r¿001 I 20fl
nüt Hl.buill
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del amblente construldo en la unlversldad de Nottingham, qulen tiene
proyectos de Investlgaclón sobre automaflzaclón en la construcclón, la
realidad aumentada en arqultectum, modelos en 3D de la geomeiría
compleJa y la tecnologfa pammétrlca en el cAD; y, chrls wllllams, con-
ferenclsta e Investlgador en drseños de Ingenlerfa estructural.

La mayoría de ellos usan slstemas como Generative components, que
tlene base de dlseño paramétrlco y social, cuya ofefta es dotar a dls+
ñadores e ingenleros nuevas manercS de explorar formas alternaflvas
de las edificaclones, aumentando la eflclencia en el manejo del dlseño
convenclonal, medlante la captura y presentaclón gráfica de compo-
nentes de dlseño y relaclones abstractas, haclendo tamblén propuestas
de cálculo explíclto. En este sistema el trabaJo se captura dé forma ló-
glca en el programa y el softrruare BIM ayuda a ver cada paso del ciclo
de vlda del edlflclo en cuatro áreas:

construcclón y entrega: slrue para contratistas, encargados y fabrlcan-
tes que compaftan y sincronlcen la lnformaclón como dlbuJos, homrlos
y otros, con la ñnalldad de opflmlzar tiempos en al re¿llzaclón.

Diseño, anállsls y documentacrón: da soluclones paru los arqultectos,
Ingenleros y dlseñadores, permlflendo la creaclón de dlbuJos, modelos
y renders, que conforman la documentaclón del edlficlo.

operaclones y gerencla: soluclones para el maneJo de Inst¡laclones,
actlvos y la relaclón entre almacenes, oficlnas y lugares en donde se
reallzan las operaciones y mantenlmlentos.

Ambiente maneJado: información del edrficro que se compafte, sincro-
nlza y hace que los equipos globales se conecten y los datos se aplican
a la vlda del edlflclo.

Imagenes generatlws y algorltmos en arquitectum peftenecen a estas
posturas.

hüp://Ídno.wdpril.cffi ú20070?l j¡nill.8ffi Gaf y{taodp*{¡l 0r/.

Figura 4.53 hq/Arw,mnlgrm,or¡/my_w.btosl¿oogwiltdJnridn,hbnl 
FigUfa 4.54

Neevia docConverter 5.1



r 86 TECNO. YARQ. TECNOLOGIA CAPITULO IV t
IAl hablar de componentes generatlvos se debe entender que se basan

en la dependencla de las relaclones entre sus componentes Indlvldua-
les, estos camblos que sufren los componentes se propagan a lo largo
de los camblos que dlcta el mlsmo mecanlsmo que se programa. Por
ejemplo en el Graph Model, los componentes y las relaclones entre ellos
se llaman gráficos, preclsamente se dlseñan slstemas en la computado-
ra, usando Jerarqufas de tres estructums para representar las relaclo-
nes entre los componentes, El resultado son las lmágenes slgulentes.

http/w.dlCblntt blo¡rpot.mllmoT_rx_0t_utnlw

Figura 4.55

Una de las ventaJas de los slstemas computaclonales es que se pueden
usar paru representar abstracclones o relaclones lntanglbles, pueden
representar hechos por medlo de componentes genemtlvos que usan
modelos simbóllcos, ptra que los dlseñadores establezcan estas rcla-
clones, y que sean representadas y entendldas por medlo de la produc-
clón de modelos y formas de ldeas entre los Interesados.

Genemn múltlples alternatlrns para la aparente llmltaclón de los grá-
ficos, dlrectamente en las relaciones bldlrecclonales entre los compo-
nentes pudlendo ser cfcllcos. Una técnlca de control de la complejldad
bldlrecclonal de los gráfrcos, es el uso de métodos de comblnaclón de
relaclones de los componentes, estas opclones logran dar camblos en
las formas dependlendo de las elecclones.
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Exlsten prog-mas como el BIM ( Building Informaflon Moder) ModeloIntegmdo de Información pr.= ta constiuccion, iiro respuesta a ralnquietud del sector de la construcción, &ilil;ü .orunica su infor-mación por medio de drbuJos con notas y especrficacrones, genera unarelactón drrecta con ros costos y ra praneici¿-,r Jei trabaJo construcrvo,buscando una sfntesrs para er proyecto baJo uná-p.opecflva grobar, enla que incluya er drseffo gráficó, costos y firocesos áe costos, pranrflca-clón, en donde se usan programas como erAutodesk, Auto cAD, Revró,MS Excel, Acces, srco w n, prs proJect pranner, er uso de todas estasherramlentas se debe a qu! cada una flene sus fimrtacrones propras ysln. em.bargo por medro de todas eilas se puáá*n int*g*, ras fases detodo er proyecto, presentando las ventaJasde conocer ros aspectos y elimpacto económrco ante cuarqurer cam-bro en Ér p..ero de desarroilodel proyecto.

lg1¡¡oouctos que exrstían con anterrorrdad a este, como IccBE, cy-PE$P o el paquete obJect ARx, no se pueden conrlde* sistemas demodelado integrar.de edrflcios, ya quq son capaces der producir memo-rias de cálcuro e.structurat, vorlmétrfas v "Tp-.-niüciones de drseño,aspectos de pranrflcacr_ón y contror de obra, plio.i* ra generacrón deBIM, que se basa en cAD, ra rnformacrón áesirioá-ianto ra geometrfacomo los materrares, especiflcacrones, requerrmrentos de códrgos, pro-cedrmrentos de ensambie, precros oe'rabircariu, Jülnnucrones y argu-nos datos relaclonados con'la materla .oro r.É;b-|b en realtdad.Por un lado ra Industrra y pol er otro ra crencia, rr-in-üus.ado sorucionarel problema de ra oescitjción de ra geometrla de manera drgrtar, asfcomo el armacenar,. presentar y mañrpurar en una computadoftr, en
Í;.t0" 

hay que consrderar que mucha áe ást inroimacron no es gráfl_

-Los,softrryares pard el maneJo de la Informaclón geométdca sectorlza-da (se tes conoce. como máquinas geométiica;):;; b que confleneel.Autodeslq Revró o Atuo ca'd, estos obJetos gráflcos o enfldades sonutlllzados para dlbuJ?.r_una repiesentaclón ¿e lá rnróimaclón altamenteslmbóllca sobre el edlflclo.

usando BIM, con cAD, ros componentes se vuerven obJetm drgrtares,con Información, pero esta Infoimacrón .rtJ dr#;ür. pdrd ser usadaen cualquler apllcaclón con acceso a ella, lntercámü¡anoo l¡lformaclón,los obJetos están codrfrcados en tres ¿mlnsiónli e-sücraEs en er mo-mento en que son colocados; un objeto puedJGñi'un s¡stema flnrtode parámetros que drctan su iorrJ, ia .oürncái¡¿n oir objeto tiene queinclulr estos parámetros.
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l¡ flnalldad de BIM es crear un modelo dlgltalcompleto de la obra, PdE
asegurar la generaclón volumétrlca exacta, asf como los costos de ma-
teriáles, dlbujos y detalles coordlnados entre todos los Involucrados.

Sou¡truoclótt

lr$l*rntrddn lltdlü dr tlÍlffrüE
Plcr¡oda tutlfln

Flurordr lmhnlo

Flgurn t, lllodcfu lntegtrdrt rfc lÉtornnrHn prtx l¡ (onl{ruodóE y tu relrclf,in tprorlmrdn c0[ IÍt ül
tonrhuctlún

hq:/^rw.Ht¡t¡Edncty.u¡/20fi \{üo/Offi u hur

Flgura 4.56

El modelo anterior fue implantado en la Unlversidad Autónoma de Yu-
catán, se pudde ver el aftfculo en la revlsta de Ingenlerfa, de Septlem-
bre- Dlclmbre año/vol 9 número 003, 2005 por Jullo R. Baeza Pereyra y
Guillermo F. Salazar Ledesma.

En este aftfoulo se menclonan los resultados por medlo del uso de
herramlentasicomo MS-Offlce Excel, Acces, MS-Prdect Planner, Slco
Wfi, Auto desld AutoC,AD, Revló, se presentaron problemas, ya que los
programas Slco Fl están dlseñados para integrar presupuestos pero no
están dlseñados para Intercamblar su Información, de la mlsma maneftt
que los slstemas Office, así que hay que usar programas Intermedlos
como Acces, Excel y otros para tener acceso a la Informaclón; de este
modo se sigue un modelo de Interoperabllldad, este tipo de tecnologfa
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integml -pgede proporclonar una soluclón a los problemas de comunl-
caclón. Asf elobjeto a construlr, no deberá ser cónsHeraoo en el futuro
como un conjunto de planos en 2D, slno obJetos que conflenen Infor-
maclón en más de dos dlmenslones.

otro avance Interesante es el que se ofrece por medlo de la Internet,por eJemplo stylepark es un slflo web que ofrece una base de datoépara arquitectos, diseñadores y paftlculares con más de 7,+oo proouc-
tos catalogados de aproximadamente 130 fabrlcantes y g40 dlieñado-
res, en donde las empresas eJempllflcan las ventaJas de h ¡ntegmilón
tecnológica lntellgente y los nuevos materlales. En-ocaslones la Innova-
cton se procluce medlante catálogos como stylepark, que examlnan los
alcances de los productos exlstentes y conectan a ios arqultectos con
los materiales, aunque hay ocasiones que el proplo arqultecto decldeproduclr el materlal, este enfoque es usado por el'despaáno on¡n, uun:que hay que conslderur que en estos expeilmentos no hay garantfa y
no hay experlencla prevla.

Flgura 4.57

En este tema la lnnovaclón material tamblén puede slgnlficar tomar unmaterlal co_mún y reuililzarro pam algo dlsHnto, este es el caso de losprlsmas reflectores gue se usan en las carreterus y fueron usados en elediflclo Foret de Kleln Dytham en HaraJuku Toklo

-s.ería lmpoftante hacer aclaracrones sobre lo que se consldera materlal.Hoy en día la referencla es argo más que a sustancla, ya que se cons-tltuye p!.lun conJunto de condlclones y relaciones que se establecen
en un edlficlo, por lo que el materral equrvale a las relaclones entre lassustanclas y condrciones y bren podrían Incluirse caracterísflcas am-
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blentales como la luz, el aire, la tempemtum, el sonldo, pam esto se
puede examlnar la arqultectura como una forma de Integmción de tlpo
no llneal.

Desde la concepclón en los estudlos cambla esta vlslón, For eJemplo
en Japón exls{e la ldea del unlversltarlo Integrlsta, que es aquel que
subllma e Integra de algún modo todos los elementos del ámblto de
la arqultectum, se debe asl buscar el slgnlflcado de cada profeslón
cualitatlvamente Integrado y ellmlnando fronteras, el profeslonal debe
evoluclonar.

Ya que el campo profeslonal se ha ampllado tanto, el enfoque debe dl-
rlglrse a la especlallzaclón, mantenlendo el conoclmlento especlallzado
que hemos adqulrldo, debléndose Intentar la Integruclón.

La colaboraclón slncronlzada slrue para descrlblr el proceso de retroall-
méntaclón que busc¿ Integrar dlstlntas especiallzaclones.

Las llmltaclones del lenguaJe se han dado por las delimltaclones de dl-
vlsón del trabaJo y la ellmlnaclón entre el afte y la tecnologfa. Mlentras
la estructura real lncluye los componentes constructlvos, los elementos
estructumles, los acabados, etcétera, la estructum lmaglnarla, retoma
los elementos que componen la arqultectura, los materlales y sus Inte-
rrelaclones, lugar, persona, edlflclo, etcétem.

El modelo del concepto BIM se crea con la flnalldad de ser un modelo
dlgltal completo enfoc¿do hacla la construcclón, se Interrelaclona con
varlas dlsclpllnas y provee dlferentes nlveles de Informaclón. El desa-
rrollo de slstemas especlallzados de un modelo especfflco de elementos
constructlvos que deflnen el camblo a propóslto de la arqultecturct en
CAD.
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Flgura 4,59

Al hablar de arquitectura Inteligente, lGled sherbin & Robert Krawczyk,
menclonan que este concepto es una Interesante integraclón constrúc-
tlva, estos slstemas comunlcan e Intercamblan Informáclón.
La comunicaclón a través de estos slstemas para obtener respuestas
y. declslones operadas en la construcclón, producclón y economfa del
obJeto.

Los edificlos intellgentes, reclben, anailzan y reacclonan acorde a larlos
procesos, tecnologías y comunlcaclones de slstemas Integmles . Estos
slstemas logran los camblos de respuesta por medlo de 

-proveer 
dlfe-

rentes Informaclones a anallzar, que proponen por categoiías.
La prlmem categorfa es la recepclón de Información a tlrvés de senso-
res, la segunda es la que anallza la Informaclón, la tercera es la decislón
y respuesta, Qu€ derlvan en formas, reacclón y respuesta.
concluyendo que los ediflclos intellgentes se les aslgna la habllldad de
responder a tiempo de acuerdo a procesos de informaclón que reclbe
del medlo exterlor e Interlor, funclona como un slstema nelloso por
medio de sensores.

Generaclon de Arqultectura por medlo de transformaclon celular autó-
mata.
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4.1 Primeras Computadoras, I de Junio del2007, 12:04a.m., http://www.elar-
cadigital.com.arlelarca/numerosanterioresiARCA5l/ffca5107/internet.htm.

4.2 Tensegridad Miguel de Gumrfui OzÁmtz, I de Junio del 2007, I l:48 p.m.
http://usuarios.bitmailer.com/mdegumran/tensegridad/mdegumtangeomten-
seg2O04/seminario02 I 203.hffil.

4.3 Pabellón mediático, ingenieros Passera & Pedretti, Diller y Scofidio
colaboración Fujiko Nakaya y Tomas Mee Osaka 70, Fené Albert, Matters,
ACTAR, Barcelona 2004 p l8

4.4 Pabellón Pepsi Osaka 70 Fujiko Nakayq E.A.T. ( Experiments inArt and
Technology), Fené Albert, Matters, ACTAR" Barcelona 2004 p. l3

4.5 Tone de los vientos Toyo Ito, I de Junio deI2007, 12:18 p.m., hftp:ll
www.fl oornatrue.biz/articoli/articolo.php?id:S 7 7 &,serl &lang=s.

4.6 Trazos y animación por computadora de Opera de Sydne¡ I de Jr¡nio del
2001, 12:25 p.m., es.geocities.com/.../autocad2jpg .

4.7Imagen digital, I de Junio del2007, 12:58 p.m., htp:i/wwwcyberstudio.
com. ar/PRODUCTOS.htm.

4.SEstructura de modelo CGS, 4 de Diciembre del 2007,1:02 a.m., hffptll
real. uwaterloo. ca/-tlfl chida/ .

4.9 Arte generativo, 4 de Jurio del 2007, l:00 a.m., accad.osu.edu/.../history/
images/oscillon4jpg.

4.10 Evolución, lupulización,4 de Junio deI2007, l:32 4.m., http://www
educared.org. ar/tnmtam/archivos/propuestas_2005/index.htn.

4.11 Evolución, competición,4 de Junio del2007, l:37 a.m., http:/iwww.
educa¡ed.org.ar/tamtam/archivos/propuestas_2005/index.htm.

4. 12 Evolución, competición
http://www.educared.org.arltamtam/archivos/propuestas 2005/index.htn, 4
Junio 2007, l:42 a.m.

4.13 Arte generativo aplicado en un edificio, 7 de Junio del 2007, l1 :04 p.m,
http://tallerd3.sergiomonge.com/archives/592/ane-generativo-e-una-pared-
neonorganic-walU

4.14 Braian Eno por 9 mil aflos exposición,7 de Junio del2007, ll:24 p.ffi.,
http ://weblo gs. clarin. com/itinerarte/archives/2007/02/brian_eno¡ror_9_mil_
anos.html.

4.15 Arq. Watanabe, l0 de Junio del2007, 1002 p.m.,htp://www.skyscraper-
city.com/showtluead.php?F I 5 5 009.

4.16 Arq. Watanabe Makoto Sei, l0 de Juniod eI2007, 10:12 p.m., htp://
www. skyscrapercity.com/showthread.php?t= I 5 5009.

4.17Arq. Watanabe, 10 de Jr¡nio deI2007, 10:21 p.m.,htp:i/wwwskyscraper-
city.com/showthread.php?F I 5 5009.
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4.18 Arq. watababe, l0 de Junio del 2007, 10:23 p.m., http://www.skyscra-
percity.com/showthread.php?F I 5 5009.

4.19 Arquitectura lfquida Marcus Novak, l0 de Junio del 2007, I I :42 p.m.,
http ://www.zalqros. com/liquidarchitecture/liquidarchitecture.html.

4.20 Arquitectura llquida Marcus Novak, l0 de Junio del 2007, l1:5g p.m.,
http ://www. zakros. com/liquidarchitecture/r iquidarchitecture. html.
4.21 Jilrgen Mayer, l0 de Junio deI2007, lz:r0 p.m.,http://wwwthedesig-
nannual.com/srv.tda?op:show_article&show:tda07_article juergen_mayer_h

4'22 Jürgen Mayer, l0 de Junio del2007, 12:21 p.m.,http://www.skyscra-
percity.com/showthread.php?F3299 I 4.

4.23 Ayuntamiento de scharnhauser park Jilrer Mayer H. Ferré Albert,
Matters, ACTAR, Barcelona 200a p 56

4.24 Ayuntamiento de scharnhauser Park Jürer Mayer H. Ferré Albert,
Matters, ACTAR, Barcelona 2004 p 57

4.25 Maximiliano Fuksas, centro de Exposiciones Milán,, l4 de Junio del
2007, l1:03p.m., http://arch.tuwien.ac.atlfakultaet/ev ents/2007--04-161.

4.26 Celestino soddu Identidad en progreso de Hong Kong, diseflado con el
software Argenia, I 4 de Junio del 2007, l l : l 4 p.m.,http ://wwwargenia.itlde-
si gVS oddu_HongKong3 . hnn.

4.27 celestino soddu Identidad en progreso de Hong Kong, diseflado con el
software Argenia 14 de Junio del 2007, I l: l B p.m.,http://www.argenia.ivde-
si gn/S oddu_-HongKong3 . htm.

4.28 celestino soddu, 14 de Junio del 2007,ll:32 p.m., http://www.csse.
monash.edu.au/-aland/TAlKS/ecal200 Lhüd.

4.29 Diseflo por DNA celestino soddu, l4 de Junio del 2007, I l:42 p.m.,
http ://www argenia. it/design/sodducoffee I .hün.

4.30 Diseflo por DNA celestino soddu, 14 de Junio del 2007, I l:42 p.m.,
http ;//www. argenia.itldesign/sodducoffee Lhtm.

4.31 componentes básicos arquitectónicos, 14 de Jurio del 2007, 12:22 p.m.,
http ://www. iit. edu/-krawczylc/md98.pdf .

4.32 Morfogénesis, l4 de Junio del 2007, l:08 a.m., http://www.azc.uam.
mx/teateoremas/morfo genesis. htnl,

4.33 Jardines cosmologicos Charles Jencks, 14 de Junio del 2007, l:23 a.m.,
http ://www. li-northwest.org.ul*/.

4.34 ciudad de la cultr-ua Peter Eisenman, 14 de Junio deI2007, l.l2 p.m.,
http://wwwcidadedacultura.es/proxecto/biografia.php?b<t:idea_holl&lg=gal.

4'35 elementos de formas constuctivas altas dinámicas, 4 de Junio del 2007.
I : 24 a. m.,http ://www. iit. edu/-krawczyk/ksascad04.pdf .
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4.36 Rotating Towes de David Fisher,4 de Jtrnio del2007, L32 a.m., htÍry:ll
wwwarquitecturanoticias.com/Z 007 1061 .

4.3 7 Fractales, 4 deJr¡nio del 2007, I : 54 a.m., http://www.espacioblog.com/
palabra-nocturna/categoria/artes-visuales.

4.3 I Fractales, 4 de Jrrnio del 2007, 2: I 2 a.m., htp://carlosvalencia.wor-
dpress.com/2006/ I | /27 I ftactales-multicolores/.

4.39Infinitos fractales en forma,4 de Junio del2007, 2:24 a.m., http://ma-
nuel.cerezo.name/archives/2005_06.htnl.

4.40 Dibujo digital Gugenheim, Emmer Michele, The Visual Mind II, Mit
Press, London 2005 p 159-186

4.41 Generación de Formas,4 de Junio del 2007,2:32 a.m.,http://www.iit.
edr./*krawczyldmibrd g02. pdf.

4.4? Versión digital de forrras de conchas, 4 de Junio del 2007, 2:41 a.m.,
http ://www,iit.edr¡/-krawczylo/kj brdgO3.pdf.

4.43 forrras arquitectónicas, generadas del diagrama y las curvas matemáti-
cas,4 de Junio del2007, 2:47 a.m.,htp://www.iit.edr¡/-krawczylalkjbrdg03.
pdf.

4.44 Realidad vinual,4 de Junio del2007, 3:20 a.m.,http://www.angelfire.
com/blo g/virtualwebipage 5 .hün.

4.45 Realidad virtual inmersiva, 4 de Junio deI2007, 3:25 a.m., htp:/iwww
neoteo.com/tab id/ 5 4 llD | 4264/Title/En busca de un Realidad Vhtual Inmersi-
va/Default.aspx

4.46 Realidad virtual inmersiva, 4 de Junio deI2007, 3:28 a.m.,http;//www
neoteo.com/tabidl54tlD/4264/Title/En busca de un Realidad virtual Inmersi-
va/Default.a$px .

4.47 Realidad virtual inmersiva, 4 de Juniod eI2007, 3:30 a.m., htp:/iwww.
neoteo.conr/tabíd154/lD/4264/Title/En busca de un Realidad Virtual Inmersi-
va,/Default.aspx .

4.48 Realidad vitr¡al inmersivq 4 de Junio del2007,3:37 a.m., http://www,
neoteo,corn/tabidl54/1D14264/TitlelEn busca de un Realidad Virtual Inmersi-
va/Default.aspx .

4.48 Espacio Virtual,4 de Junio del2007, 3:54 a.m., htp://www.neoteo.com/
tabid/S4ilD | 4264 ftitle/Enbusca de r¡n Realidad Vfutual Inmersiva/Default.
aspx .

4.49 Mediateca de Sendai Toyilto, I de Junio del2007, l2:43 p.m., htp://elo-
josalvaje.wordpress.com/2006/l 0/05/sendai-mediateca-toyo-ito/1 .

4,50 Mediateca de Sendai Toyilto, I de Junio del2007, 12:45 a.m.,http://elo-
josalvaje.wordpress.com/2006/1 0/05/sendai-mediateca-toyo-ito/1 .
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Los nuevos materlales le dan la opoftunldad al arqutlecto de modlflcar
su manera de pensar, y su manera de crear a partlr no solo de la lma-
glnaclón slno de las poslbilldades de reallzaclón. Asf como la preocupa-
clón en el diseño sustentable para optlmlzar el uso de la energfa a paftlr
de materlales reciclados, o el uso de materlales que tlenen "memorla
de forma", esto es que recuperan su forma orlglnal despues de realizar-
les deformaclones por medlo de la apllcación de calor.

Otra caracterfstlca lmpoftante de la arqultectum contemporánea, a par-
tlr de la creaclón de estos laboratorlos de matelales, geometrfa y estu-
dlos de cálculo avanzados, por eJemplo el Arq. Danlel Llbeskalnd hace
una analogía de cristales y de obJetos de la naturaleza, o Erlc Mlralles
que busca generar metamorfosls formales pam crear como dlce el len-
guaJes nuevos.

A la par de esta concepclón de la arqutlectura contemporánea tamblén
se trabaJa sobre la ldea de la atempomlldad, esto se refiere a la vlda
útll y a la estétlca de los edlflclos, en este moemento muchos arqutiec-
tos buscan esta ldea pensando en que el obJeto tenga vlgencla en un
perlodo largo, qultandole la etlqueta referlda a la relaclón uso - forma
que se dió en muchos otros perlodos.

En una reflexlón a partlr de una referencla de tlpo hlstórlca, es Intere-
sante menclonar dos puntos, el prlmero es que a lo largo de la hlstoria
exlsteron edificios públicos que fueron los espaclos de experlmentaclón
de materlales o propuestas formales unos de ellos y qulzás algunos
de los mas notables fueron los espaclos rellglosos, sin embargo en los
ultlmos años del siglo )0( y prlnclplos del IXI podemos ver que hay una
nueva vlsión enfocada directamente a espaclos de exposlclón culturales
( museos, galerfas, centros de cultura) por un lado y por el otro los
lugares de venta y centros corporatlvos.

El otro punto es que durante muchos slglos la geometría y las matemá-
ticas eran un solo concepto en su apllcaclón en la arqultectura, dando
por resultado el surgimlento de canones, reglamentos y/o hermmlentas
geométrlcas para su regulaclón, sin embargo durante el siglo lX hay
una ruptura con muchos de estos conceptos y hermmlentas, y en este
slglo )Cfl hay una búsqueda de recuperaclón de muchos de estos con-
ceptos.
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La geometría Euclidlana sin embargo se slgue usando, sln embargo la
geometría no es entendlda de lgual menerc por todos los que la traba-
Jan, exlstlendo asf el planteamlento a la par de ésta de geometrfas mas
complejas como la topológlca o la fractal, asl como noclones sobre la
cuafta dlmensión, gu€ se desarrollan prlnclpalmente por medlo de pro-
gramas avanzados de computaclón, Estos planteamlentos geométrlcos
no hay que deJar de menclonar que slguen slendo los Instrumentos
para el desarrollo formal por medlod e manlpulaclones como las re-
tículas superpuestas, desarrollos esplmles, algoritmos o slstemas de
parametrlzaclón como se menclonó en el capÍtulo IV.

Después de esta lnvestlgación que no me parece exhaustlw en ningu-
na de las cuatro áreas de conocimlento que se abordó, parece ser lm-
poftante menclonar que pam entender, anallzar o generur una forma,
exlstleron y exlsten dlferentes posturas, que la materla prlma con la
que el arqultecto crea es la forma,

por lo que el arqutlecto requlere qulzás mas en este slglo un conocl-
mlento mas especlallzado no solo en tecnologfas, o una experlmenta-
clón más basta en materlales slno qulzás una reflexlón sobre conocl-
mientos hlstórlcos perdldos en algun momento de la historla del slglo
H, y me gustarfa termlnar con dos preguntas que a ml parecer son
fundamentales

La prlmera es una preocupaclón local relaclonada con la enseñanza en
nuestro pafs Méxlco:
sl la materla de Geometrfa está tendlendo a desaparecer de los pro'
gramas académlcos y exlsten pocos especlallstas e Interesados en el
tema
iCon que instrumentos proyectará el alumno, futuro profeslonlsta?

Y la últlma pregunta es a nlvel más general, con un enfoque hacla la
arqultectura contemporánea, con la aparlclón y apllcaclón de la tecno-
logla, y de los laboratorlos de gémetms y de cálculo tienen incldencla
dlrecta en el obJeto proyectado
d.cual es el papel y hasta donde el arqultecto tlene control sobre la for-
ma del obJeto en este proceso de dlseño?,
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Abelardo, Plerre. ( Pierre Abélard 1079-1142) Fllósofo fmncés. Consi-
derado cono un genlo lóglco, el pensador mas profundo y orlglnal sobre
el lenguaJe y la lóglca de toda la Edad Medla; autor de numerosos poe-
mas en lengua romance, dedlcó gran pafte de su vlda a la ensefianza.
Adelman Lucy. (1909-1997) Aftlsta, Se establece en Los Angeles en
1938 y mas tarde abre el Art Space Gallery actlvlsta de los derechos
humanos.

Albeftl, Leon Batista. (1404*L472) arqultecto, matemátlco y poeta
Itallano, también fue criptógmfo, llngülsta, fllósofo, múslco y arqueó-
logo, es una de las flguras pollfacétlcas del Renaclmiento. Peftenece a
la segunda generaclón de artlstas del renaclmiento, interesado por la
búsqueda de reglas, tanto teórlcas como p'ract¡cas, capaces de orien-
tar el trabaJo de los aftlstas; en sus obms menciona algunos cánones
por eJemplo, en De statua expone las proporclones delc uerpo huma-
no, en De plctun proporclona la prlmera deflnlclón de la perspectlva
clentífica y por últlmo en De reaedlflcatorla descrlbe toda la casuístlca
relativa a la arquitectura moderna, subrayando la lmpoftancla delpro-
yecto, los dlversos tlpos deedlficlos sigulendo las funclones que deben
desempeñar.

Al-Din Al Razl Fajar. (1149-1209) Estudlo varlas clenclas Islámlcas,
escrlbe varlso llbros en donde reglstra reunlones con académlcos y de-
bates, la mayorla de ellos en contra de la enseñanza y la filosof,a.

Alexander Chrlstopher.(1936 - ) Arqultecto, reconocldo por sus dlse-
fios destacados de edificlos en Callfornla, Japón y Méxlco . Partlendo
de la premlsa de que los usuarlos de los espaclos arquitectónlcos saben
más que los arqultectos sobre el tlpo de edificlos que encesitan, creó y
valldó eltérmino lenguaje de patrón, un método estructurado que pone
la arqultectura al alcance de las personas no especlallzadas profeslo-
nalmente en la materla y que popularlzó en su llbro Pattern LenguaJe,
actualmente vlve en Inglaterra donde es contratlsta y arquitecto llcen-
clado, es profesor emérito de la Unlversldad de Callfornla en Berkely.
Arlstóteles. Griego cláslco: ApmorÉtr¡q, Arlstotélés; grlego moderno:
AprmorÉ.,\qg, Arlstotélls) muere en Estagim, (Macedonla), 384 a.C.-Cal-
cls (Eubea, Grecla), 322 a.C. Uno de los más grandes filósofos de la
antlgüedad y de la hlstorla de la ñlosoffa occldental. Fue precursor de
la anatomía y la blologfa y creador de la taxonomfa.

Arnhelm Rudolf. (1904-2007) Autor nacldo en Alemanla, incurslona e
el afte y el clne, es teórlco pslcólogo de la percepclón, él mismo dlce
que sus llbros prlnclpales son Afte y Percepclón Vlsual, Pensamlento
Vlsual, y el Poder del Centro,peor es Afte y Percepclón Vlsual la que
fue más reconoclda, Revlsada ampllada y publlcada como una nueva
versfón en L974, ha sldo traducldo a 14 ldlomas y es muy pobable que
sea uno de los llbros más leídos e Influyentes en el slglo )0(.

Neevia docConverter 5.1



INDICE ONOMASTICO

Arnolfo, dl cambro. ( dr Lapo Lz3z61245 * rB10) fue un arqurtecto
y escultor florentino. su obra arqultectónlca Incluye el proyecto de ñla
catedrald e sta Marta del Flore en Florencla ( tzé+) y ia Éasfll.Jo" iu
santa cruz, en la mrsma crudad; y ra catedraide ovreto.

Atanasoff, John Vlncent. ( 1903- 1995) destacado lngenlero electrónlco
estaounldense de or(gen búlgaro. su trabaJo fue fundamental para el
desarrollo del computador moderna.

Babbage, charles. (1791-1971) Inglés fue un matemáflco, fllósofo,
ingeniero mecánlco , orlginó ra ldea de una computadorr programr-
ble.

Bacon, Francls. ( 1561 - 1626)plntor lrlandés,, conocldo tamblén por
barón de Verulan, vlzconde de san Albano, cánclller de Inglater" tcélebre fllósofo.
Para el plntor lrlandés véase Francls Bacon (plntor).

Barbaro, Danlel. Embajador en Inglaterm, tmductor de diversos escrl-
tos de arqultectura en especlal los de Vltublo,con comentarlos proplos,
publlca la Práctlca della perspetflra.

Barlow, John Perry ( lg47-) es un poeta, ensayista y ganadero reflra-
do estadounldense, anilguo letrlsta, mlembro de la Acádemla Interna-
clonald e artes y clenclas dlgltales. sus obras Incluyen Declaraclón de
Independencla del clberespaclo y la economfa de las ldeas.
Baudellere, charles. (182r-1867). Es uno de los más famosos de los

poetas franceses. su obra Les Fleurs Du Mal (Las flores del mal), donde
recogló su producclón poéflca, produJo un escándalo por su contenido,
se suprimleron sels de. sus poemas y Baudellere fue mufllado por ultraJe
a la moral. con paradls arflfrclels (Los parafsos aftlficlales) eipone sús
experlenclas con drogas como el oplo y el hachls. La obra'de Éaudell+
re marcó el Inlclo de la poesfa slmbollsta, Qu€ Influlrá fueÉementá en
Verlaine y Rlmbaud.

Bauer, Herman. Hlstorlador y crfflco alemán del slglo )c(.
Berens - Lee Tom, Dlrector der world wlde web coñsoftlum, lnvesflga-
do-r superlor en el MIT's csAIL donde llderea el Grupo de Descentrallia-
clón de la Informaclón (DIG) y profesor de ctenclai de la computaclón
en Southampton.

Berkeley, oblspo. Nacido en Irlanda el 12 de Maxo de t6g5- clotne
14 Enero L753, fue un frlósofo lrlandés muy lnfluyente cuyo prlnclpal
logro fue el desarrollo de la fllosoffa conocldá comó tdeallsmo óujefluo,
resumldo en fa frase Esse est perclpl ( exlsUr es ser perclbldo).
Beslcovlch, Haus Dorff, La drmenslón Hausdoff-Beslcovlch es la expre-
slón matemátlca de la dlmenslón de los obJetos.El crlterlo generalliado
de Hausdorff hace esta deflnlclón úfl| para natuml obJetos.
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Birkhofi, George Davld. (tBB+ rg44) Estudto en el Lewts Institute de
chicago y Harvard. se doctoró en rgo7, a ros 23 años con un trabaJo
muy reconocldo, su carrera docente se Inlcló en la unlversldad de Wls-
consln en Madison y en 1919 se tmsladó a Haryard, donde desarrolló
su actividad académlca hacla los años 40. Fue decano de la facultad
de Artes y clenclas de Haruard,Laureado Internaclonalmente por su
trabaJo científlco.

BKK-3.- son la tercera generaclón de un corectivo que comenzó en la
década de t980 baJo el nombre de BKK ( corecHvo del afte de cons-
trufr) ublcado en Vlena y lldereado por Johny wlnter y Franz Sumnltsch.
casld esde una postura de acilvlsmo políflco, el colecflvo propone una
arqultectura de paftlclpaclón con el usuarlo y con las Insfltudclones. He-
rederos de una amplia tradlclón, que se remonta a los conocidos Hüffe
de la década de los 20's.

Blondel, Jaques - Francols. (r70s-L774) Arqultecto y tratadlsta fmn-
cés, en sus cursos de arquitectura crvil, defendló e retorno a los prln-
clplos cláslcos de regularldad yd e srmetrfa, en oposlclón a los abusos
de la decoraclón rococó. Entre sus obras,d estacan la remodelación del
área de Metr y la reestrusturaclón urbanfsflca de Estrasburgo.
Boezlo, severlno. ( 480-s24) Fue educado según el modelo retorlco
cláslco,completo sus estudlos en Atenas, donde adqulere las teorfas
neoplástlcas, peftenece a la corte de Teodorlco, fue maestro en el pa-
laclo.

Borromlnl, Francesco. (1599-1667) relevante arqultecto ye scultor ita-
llano del perlodo barroco en Roma.
Braque, Georges. Nacló en Francla, crecló en Le Havre y estudló en la
Ecole des Meaux-Arts desde 1897 hasta 18gg. Llegó a paris en 1g00,
allí estudló prlmero en la Academia Humbert en la que conoció a Marle
Laurencln y Francls Plcabla y después a paftir de lg03 en la Escuela de
Bellas Artes.

-.Brllllant, Larry. Brlllante medico, epldemiólogo, tecnórogo, autor y
fllántropo,Es reconocldo como unod e los lfderet de la exltósa organl-
zación Mundial de la Salud (oMS) del programa de erradlcación de la
vlruela.

Broschf. ( L705-1782) cantante castrato rtalrano, fue un cantante
Soprano muy reconocldo, mlembo de varlas coftes reales.

Brunelleschl, Flllppo. ( L377-t446) contemporáneo de Leon Baflsta
Albeftl, Ghlbeftl, Donatello y Masacclo, Escultor, parilclpó en concurso
para las pueftas del Bapflsterlod e Florencla, quedando en segundo
lugar, se Inicla en la arqultectum, su obra mas famosa es ta cúpula de
Santa Marla del Flore.
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Buonarrotl, Miguel Angel(Michelangelo dl Ludovlco Buonarroil slmonl
1475-1564) escultor, arqultecto y plnto ltallano, conslderado como uno
de los mas grandes aftlstas de la hlstorla.

capo, Danlelle. Arqultecto, Profesor de la unlversrdad de Frorencra,
artículos referentes a la geometrla fmctal en los ordenes arqultectónl-
cos en la revlsta nexos,

Cammuel, Juan. (1606- 1682), Fllósofo, matemáflco, lóglco y llnguls-
ta.

Cassirer, Ernest. (1874-1945) fllósofo alemán de orígen Judfo. Fue
profesor en las unlversldades de Berlfn y Hamburgo. con la llegada
del nazlsmo tuvo que exlllarse primero en suecla y luego en Estados
Unldos, donde murló. Entre sus numerosas obras están, el problema
del conoclmlento en la filosofla y en la clencla moderna y antropologfa
ñlosóñca.

Cerf, Vlncent. (19a3), Es un ordenador de Amérlca científico que es la
persona más a menudo llamado padre del Internet, sus contrlbuclones
han sldo reconocldas en varias ocaslones, con títulos honorarios y pre-
mlos que lncluyen la Medalla Naclonald e tecnología, el premlo Turlng y
La Medalla Presldenclal de la Llbertad. Desde 2005, ha trabaJado para
Google como su Vlcepresldente.

Cezanne, Paul. ( 1839-1906) Plntor francés considerado el padre del
arte moderno. Intentó consegulr una síntesls ldeal de la representaclón
naturallsta, la expreslón personal y el orden plctórlco.

Chlperfeld, Davld. Estudla en Klngston, después de gmduarse trabaJa
con Duglas Stephen, Richard Rogers y Norman Foster, establece en
1984 su práctlca con oficlnas en Berlfn, Londres y Mllán, asf como una
oflclna representatlva en Shangal, ha parflclpado en más de 40 comp+
tenclas a nlvel internaclonal y tlene reconoclmlentos como RIBA, RFAC
y ALA.

Coexter, H,S,M. Canadlense, conslderado como uno de los mas gran-
des Geómetras del Slglo lfr

Colmar, Thomas Charles Xavler. (1785-1870) nacló en Francla puede
ser conslderado un plonero en la era del calculo matemáflco Junto con
Blalse Pasc¿l y Gottfrled wilhelm von Lelbnlz. Es recordado por ser el
Inventor del arltmómetro, la prlmera máqulna calculadora comerclallza-
da con gmn éxlto.

Copérnlco. Nlcolás. Fue el astrónomo que frmuló por prlmera vez la
teorfa hellocéntrlca del slstema solar. Entre los grandes erudrtos de la
Revoluclón Clentífica, Copérnlco era matemáflc0, astrónomo, Jurlsta,
ffslco, clérlgo católlco, gobernador, admÍnlstrador, lfder mllltar, dlplomá-
tlco y economlsta. Junto con sus extensas responsabllldades, la astro-
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nomfa figuraba como poco más que una dlstracclón.

Croce, Benedetto. (1866-1952) escrltor, filósofo, hlstórlco y polfHco
Itallano,

D'Ors I Rovlra, Eugenlo (1881-1954). Destacado escrltor, ensaylsta,
perlodlsta, filósofo y crftlco de arte español, pefteneclente al movlmlen-
to conocldo como novecentlsmo.

Da Vincl, Leonardo diSer Plero. (1452-1519) arqultecto, escultor,plntor,
inventor e Ingenlero, el hombre del Renaclmlento por excelencla. Esta
ampllamente conslderado como uno de los mas grandes plntores de
todos los tlempos, qulzás la persona con mas varlados talentos en la
hlstorla.

Dalí Doménech, Salvador Domlngo Fellpe Jaclnto. Marqués de PuJol
(Flgueras 1904-1989). Más conocldo como Salvador Dalf, fue plntor,
escultor, dlseñador, escrltor y cineasta español.

De Aqulno, Santo Tomás.( L225-I274) fllósofo y teólogo medlelal.
Máxlmo representante de la tradlclón escolástlca, fue tamblen el pri-
mero que propuso la teologfa naturul y padre de la escuela Tomlsta de
fllosofla.

De Hauntecouft, Nlcolás (?-1350). Maestro de aftes hasta que fue
Inhabilitado por ser condenada su tesls. Por su desarrollo de la tesls de
Gulllermo de occam y su crftlca de la causalldad y la sustancla, se le
sltúa como antecedente de Davld Hume.

De Meuron, Pierre, (1950-) arqultecto sulzo, trabaJa conJuntamente
con Jacques Hezog, ambos estudlaron en la misma escuela de arqul-
tectura y en el año 1978 establecleron la firma Herzog & De Meuron.Se
camcterlzan por el uso de soluclones lmaglnailvas ante los problemas
arqultectónlcos, a la vez que comblnan la aftesanía con las nuevas
tecnologlas. Destaca también en todos sus edificlos un gran aprovecha-
mlento de la luz naturul.

Della Fmncesca, Plero. (1416-1492) plntor del Auattrocento ltaltano
conocldo por su sobrenombre Plerro della Francesca, su obra se carac-
terlza por una dlgnidad clásica, slmllar a Masacclo. Rltmtamlento de las
figuras es muy volumétrlco y s eperclbe un estudlo anatómlco, y una
clefta monumentalidad.

Delorme, Phillbeft. (1510-1570) Arqultecto francés, fue una d elas
grandes figurus de la arqultectum renacenflsta en Francla. Estudló a
fondo la obrad e vltruvlo, y para completar su formaclón cláslca se
marchó a Roma. Al regresa a su pafs organlzó una galerla renacenflsüa
que bastó para otorgarle un gmn prestlglo.
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Demócrlto, (en.grlego a4¡róxprog), ( 460-370 adc) fllósofo grlego
presocrátlco dlscípulo de Leuclpo.

Descaftes, René (1s96-16s0). Fllósofo, matemáflco y clentfflco da-
nés, conslderado el lniclador de la fllosofía moderna, con su fllosofia
raclonallsta.

Dl Blngen, Ildegarda. ( l0g8-1179) , rellglosa BenedlcHna, venerada
como santa de la Iglesla cat'Eollca, Escrltom, muslca, cosmóloga, ar-
tlsta, dramaturga, lingulsta, poeflsa.

-Dilthey, wllhelm. (1833 - tg11). Filósofo, htstortador, soctólogo, psl-
cólogo y estudloso de la hermenéutica (estudlo de las Interpretáciones
y slgnlflcados de_textos), de orlgen aremán. Estudló en Heldelberg y
Berlfn. Como profesor de filosoffa en las unlversldades de gasllea, KTe¡l
Breslau (actual wroclaw, Polonra) y Berlfn, combafló la domlnaclón dei
conoclmlento por las clenclas naturales "obJeflvas,,; pretendía estable-
cer una clencla "subJeflva" de las humanldades (Gelstesrwlssenschaf-
ten). consideraba que estos estudros humanos subJeilvos (que Incluyen
derecho, rellglón, arte e hlstorla) deberfan centmise en úna .,realláad
hlstórlca-soclal-humana". Afirmaba que el estudlo de las clenclas huma-
nas supone la interacclón de la experlencla personal, el entendlmlento
reflexlvo de la experlencla y una expreslón del espfritu en los gestos,
palabras y afte. Razonó que todo saber debe analizarse a la lui de la
hlstorla, ya que sln esta perspecflva el conoclmlento y el entendlmlento
sólo pueden ser parclales. La vlda es una mlsterlosa trama de azar, des-
tino y carácter, es un pensamiento suyo consldemdo por José ortega y
Gasset en su ensayo sobre Dllthey y la ldea de la vlda.

Dollens, Dennls. Arqultecto estadounldense, estudloso del modernls-
mo catalán sen recrea ante edlficlos como la sagmda Famllla de Gaudf.
su teoría slgue la estela deJada pro estos ploneros de los edlflclos Ins-
pirados en als formas naturales pam lr un paso mas allá: dar vlda a las
construcclones o al menos dotarlas de propledades blológlcas. para ello
Dennls Dollens se slrue de un softrruare ldeado en un princlplo para el
dlseño de Jardlnes y palsajes llamado Xfrog.

Druya.n, Ann. ( 1949 -) Es una novellsta, gulonlsta y reallzadora de
televlslón, conoclda por su parflclpaclón en dlversos proyectos de dl-
vulgaclón clentffica. Fue la terceru esposa del famoso clenilfrco y dlvul-
gador carl sagan. Tbmblén fue la encargada de la dlrecclón del dlsco
interestelar de Voyager 1 y Voyager z, En ese proyecto, dlrlgldo por su
marldo, fue la encargada de decldlr los mensaJes de múslc¿ é lmágenes
a inclulr.

Duchamp, Marcel (1887-1968). Art¡sta dadafsta francés, cuya obra
eJercló una fuerte lnfluencla en la evoluclón del afte de vanguardla del
slglo )O(.
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Durero, Alberto. (L47L - lsz8) es el aftrsta más famoso del Renacl-
mlento alemán, conocldo en todo el mundo por sus plnturas, dlbuJos,
grabados y escrltos teórlcos sobre afte, que ejercleron una profunda
Influencla en los aftlstas del slglo )t/I de su proplo pafs y de los pafses
BaJos.

Edmund, Burke. (L729-r797), escrltor, esteta y pensador pollilco brl-
tá n lco llbera l-conseruador.

Eisenman, Peter. ( 1932-) arqultecto estadounidense, studlo en ta unl-
versldadde cornell y es Doctor por la unlversidad de cambrldge, A
finales de los años clncuenta fue colaborador de walter Groplus y en el
1975 fue uno de los Integrantes de los Flve Archltects. En lggzfundó
el Instltute for Archltecture and urban Studies de N.y. peter Elsenman,
descendlente de emlgrantes Judfos alemanes de Estmsburgo, lnterna-
clonalmente reconocido por su vlsrón provocadora de la arqultectura
ha construido una ser¡e Innumerable de proyectos a gran escala Inclu-
yendo el wexner Center para las Aftes en la ohlo state unlverslty, el
Greater columbus conventlon center en columbus, ohro, y el Aronoff
Center for Deslgn and Aft en la Unlversldad de Clnclnnafl.

Escher, Maurlts cornells. Mas conocldo como M.c. Escer. (1g99-1g72)
artista holandes, conocldo por sus grabados en madera, xllografns y
lltogmfras que tratan sobre flguras imposlbles, teselaclones y mundos
lmaglnarlos.su obra experlmenta con dlversos métodos de representar
(en dlbuJos de 2 ó 3 dlmenslones) espaclos paradóJrcos que desaflan
a los modos habltuales de representación. La obra de MaurlE Cornells
Escher ha lnteresado a muchos matemáflcos.

Euclldes. (en grlego Eur<Aeló¡q, Eukleldes) (325-265 adc) matemáfl-
co grlego.

Ficlno, Marsilio. (1433-1499). Filósofo renacentista florenflno, lfder de
la Academia Neoplatónlca de Florencra, protegldo de cosme de Médlcls
y de sus sucesores, Incluyendo Lorenzo de Medici (ilamado "el Magnffi-
coJ fue el artfflce del renaclmlento del neoplatonlsmo. TruduJo del grl+
go al latin las obras de Platón, Ploflno, el corpus Hermeilcum y demás,
y escrlbló -apafte de un enorme Eplstolarlo- un famoso comentarlo al
Banquete de Platón, Los Tres Llbros sobre La vlda (De vrta), y ra Teo-
logfa Platónlca. Asplraba a una fuslón de platonrsmo y herméflsmo con
el crlstlanlsmo, y en el De vlta pudo llegar a tener problemas con la In-
qulslclón por sus añrmaclones que podfan entenderse como un retorno
al paganlsmo y como favoreclendo la determlnaclón astrológlca (cosa
que nunca hlzo, en realldad, )a que su empleo de la astrologir era sólo
para "armonlzar" la vlda con los clelos). Mentor y amlgo de plco della
Mlrandola, modlflcó definltlvamente el enfoque sobre la melancolfa, ha-
cléndola característlca del genlo lltento y creador, eJerclendo asf una
enorme Influencla. Su fllosoffa está a la base de creaclones aftfsflcas
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como La Primavera y El Naclmlento de venus, de Botflcelll, y su InfluJo
se extendló por todo el Renaclmlento llegando a afectar-r'peoonail-
dades tan dlversas como Durero, Agrlppa von Netteshelm, pamcelso,
Mllton y Plco della Mlrandola

Foclllon, Henrl (D[on, lBBl-New Haven, 1943). Historlador de afte
francés. Entre sus obras, destacan plranesl (lglg), Hokusal (1924), EL
afte de los escultores- románicos (1931), La vlda de las formas (1934),
El afte de occldente (1938) y El año mll (1942). Autortdad en arte mé-
dleval, el tema lo desarrolla en dos tomos (1969), sus formas del análl-
sls de la Interpretaclón subJeflva del excedente esfllo y de la técnica.

Fogliano, Ludovlco, Teórlco rtalrano, conocldo tamblén por Follanus,
autor de la obra Muslca Teórlca, Nacló en Módena; murló hacla 1s39.
Fonattl, Franco (1942-). trabaJó en el estudlo del arqultecto Emil El-
chhorn, posterlormente con el arqultecto Ischke, en suecla, parflclpa
en concursos Internaclonales, poco después abre su despacho como
unldo-IAEo trabaJa en Mena, realfza larlos proyectos en vlena, Berlfn
y partlclpa en trlenales, es profesor unlversitarlo en Italla y Vlena, escrl-
be varios llbros entre los que se encuentran Teorla della Forma e della
Flgurazone e dl Composlzlone Archltettonlca presso lAccademla I Belle
Artl d¡ Vlena, obtlene la naclonalldad austrlaca.

Forrester, Jay wrlght. (n. lgl8) es considemdo el padre de la Dlnáml-
ca de slstemas, una dlsclpllna reclente que representa una extenslón a
toda clase de slstemas compleJos de conceptos apllcados orlglnalmente
en Ingeniería. La aportaclón personal de Forrester Incluye lJapllcaclón
a problemas del campo de las clenclas soclales, Inlcialmente a través de
la modellzaclón de la organlzaclón empresarlal. Forrester es tamblén el
autor de una de las formalizaclones más empleadas en la formulaclón
de modelos clbernétlcos, el llamado dlagrama de Forrester.

Fra Glocondo, Govannl. ( 1433-rs15) fue un arqultecto ltallano, anil-
cuarlo, arqueólogo y erudlto cláslco.

Gauss, Frlederlch. ( 1777 - l8ss), fue un matemáflco, astrónomo y
físlco alemán de una glgantesca genlalldad, gu€ contrlbuyó slgnlflcafl-
vamente en muchos campos, Inclulda la teorfa de números, ei anállsls
matemátlco, la geometrfa dlferenclal, la geodesla, el magneflsmo y la
óptlca. conslderado "el prínclpe de ras mátemáflcas" y.'eI matemáfuco
más grande desde la anflgiiedad", Gauss ha tenldo una Influencla no-
table en muchos campos de la matemáflca y de la clencla, y es consl-
derado uno de los matemáilcos que más Influencla ha tenldo alrededor
de la hlstorla.

Fuller, Buckmmoster Rlchard. ( 1Bg5 - 1gg3), dlseñador, Ingenlero,
vlslonarlo e Inventor estadounldense. Tbmblén fue profesor en la unl-
versldad southern Illlnols unlverslty carbondale y un prolfñco escrltor.
Gafurlo, Franchlno. (1451-1s22) teórrco Itallano, composltor y huma-

t
I
I
t
I
I
I
I
t
I
t
l
I
I
t
I
I
I
tNeevia docConverter 5.1



INDICE ONOMASTICOI
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I

nista, su trabaJo mas notable, Pracflca muslcae, contiene normas de
contrapunto, una teoría de la mesural proporclones, y una declaraclón
sobre la semlbreve es equlvalente a la lafldo de un hombre de resplra-
ción en silenslo. Fue reconocldo por sus contemporáneos como uno de
los musocos de su época,

Galanter, Phlllp. Autor de arte generaflvo.

García- salgado, Tomás. Miembro del slstema Naclonal de Investiga-
dores, nlvel III, ha sldo docente en la Facultad de Arqultectura de la
UNAM, conferenclsta en dlversos espaclos naclonales e Internaclonales
y realizador de más de 50 obras de arquitectura y dlseño urbano. En su
labor como Investigador destaca su aportaclón a la teorfa de la pers-
pectlva modular.

Gardner, Howard. (1943) pslcólogo nofteamerlcano y profesor unr-
versltarlo en la unlversldad de Haruard. ril olaz H[o de refugiados de
la Alemanla nazl, es conocldo en el ambrente de ra educacrón por su
teorla de las Intellgenclas múltlples, basada en que cada persona flene
-por lo menos- siete Intellgencias o slete habllldades cognoscltlvas. (
Inteligencla muslcal, Intellgencla clnéilco-corporal, Intellgencla lóglco-
matemátlca, Intellgencla llngüísflca, Intellgencla espaclai, Intellgéncla
¡nterpersonal, Intellgencla intrapersonal).

Guarino, Gurlnl. ( 1624 -1683) Arqultecto, frlósofo y matemáflco lta-
llano.

Gassendl. (1592-1655). MatemáUco y filósofo frcncés.

Gaudl Antonlo I cornet. ( 1852-1926) máxlmo exponente de ra arqur-
tectura modernlsta catalana.

Geralamo, saccherl Giorannl. ( 1667-1733) matemáflco italrano.
Mlembro de la compañía de Jesús, fue catedráflco de matemáticas
en la unlversldad de Pavfa. Escrlbló Euclldes ab omnl naevo vlndlca-
tus, obra sobre la teorfa de las paralelas en la que establecló dlversas
proposlclones que entroncan con cieftos teoremas de la geometría no
euclídea.

Ghery Frank owen. ( 19?9-) arqultecto estadounldense, reconocido
por las Innovadores y pecullares formas que le otorga los edlflclos que
dlseña.

Gllbeft, Wllllam. ( 1544-1603) Médtco Ingles.

Ghyka, Prlnce Matlla costlesco. ( 1881-1965) Fue un poeta, noveilsta,
matemático, hlstorlador y dlplomáilco y el Mlnlstro rumano en el relno
Unldo durante 1930 a19¿10.

Gll, de Hoftañón Rodrlgo. (1500-1s77) arqurtecto renacentista es-
pañol. consldemdo como uno de los meJores arqultectos españoles
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del slglo xt/I. su esfllo personal ha lnfluldo en la obra de arqultectos
modernos como Antonlo Palaclos. Su obra slmbollza la coexlstencla en-
tre el Gótlco tardfo y el claslclsmo renacenflsta, y al mlsmo flempo, la
superaclón en España del medlevalismo.

Dl Glorglo, Francesco. (1439-lSO2)arqurtecto, escultor y plntor ltalla-
no.

Glotto, dl Bondone. meJor conocido solo por su nombre de plla (colle
dl vesplgnano, L267? - 1337) fue un notabre prntor, escultor y arqultec-
to ltallano delTrecento. se lo consldera el prlmer aftlsta de los muchos
que contrlbuyeron a la creaclón del Renaclmiento ltallano y uno de los
prlmeros en sacudlrse las llmltaclones del afte y los conceptos medl+
vales. sl blen se llmltó fundamentalmente a plntar temas rellglosos, fue
capaz de dotarlos de una aparlencla terrenal, llena de sangre y fueza
vltal.

Gombrich ,slr Ernest hans Josef. ( 1909-2001) fue un hlstoriador de
arte austrfaco, que pasó gran pafte de su vlda en el Relno unldo.

Gregottl, vlttorlo (L927-). Arqultecto y teórrco, obilene dlploma en
arqultectura en Mllán en 1950. Empieza su carreru de arqultectura co-
laborando en la revlsta casabella, que dlrlgló por 14 años a paftlr de
1982. En 1974 establece su despacho Gregottl Assoclati Internaclonal,
reallzando proyectos en más de 20 países.

Groplus, walter (1883-1969). Fue un arquttecto, urbanlst¡ y diseña-
dor alemán, nacido en Berlfn, hUo y nleto de arqultectos. Estudló en la
escuela de Munlch y en Berlfn. Después de sus estudlos trabaJó durante
tres años en el despacho de meter Behrens y posterlormente se Ind+
pendlzó. Entre 1910 y 1915 se dedlcó prlnclpalmente a la reforma y
ampliaclón de la fábrlca Fargus en Alfeld. Con sus estructuras metállcas
finas, sus grandes superficles acrlstaladas, sus cubreftas pranas, y sus
formas octagonales, esta obm se convlrfló en plonera de la arqultectum
moderna,

Hausser, Arnold (1892-1978). Hlstorrador y críilco de afte húngaro.
Formado en vlena, resldló en Inglaterra desde lg38 y volvló a su patrla
en 1977. Desarrolló su teorfa del afte que relaclona las manlfestaclones
aftfstlcas con los fenómenos socloeconómlcos, en Hlstorla soclal de la
lltemtura y del arte (1957), El manterlsmo (196s) y Soctologfa del aÉe
(197s).

Hezog Henog & de Meuron es un presflgloso grupo sulzo de arqul-
tectos lntegrado por Jacques Hezog y prerre de Meuron. La sede prln-
clpal del estudlo se encuentra en Basllea, sl blen exlsten actualmente
oflclnas satélltes en Barcelona, pekín, Londres, y Nueva york.
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Hesselgren, Larss, se graduó en AA y tomó su M en Baftett escuela
de arqultectura especial. Fue asoclado a cargo der cAD, mlembro de
Smaft Geometry.

Hllbeft, Davld. (1862-1943) Matemáflco alemán. su padre era Juez,
y fue destlnado al poco de su naclmlento a Künrgsberg, donde óavld
recibló su educaclón y en cu)€ unlversldad Inrcró ros estudios de ma-
temátlcas. Estudló tamblén en las unlversldades de Heldelberg y de
Berlín, aslstlendo en esta últlma a los cursos de wererstrass, Ku-mmer,
Helmholtr, Hermqnn Ludwlng Ferdtnand. (l8zl -1894). Médlco y flslco
alemán. Helmholtr nació en Potsdam; prlmogénrto de un dlrector de
instltuto, Ferdlnand Helmholtr, gue estudló filologfa y ñlosofia cláslca
y amlgo cercano de Immanuel Hermann Flchte. Por ello se comprende
que el trabaJo de Helmholtr sea Influenclado por Flchte y Kant, cu)€s
teorías tmtó de trasladar a actlvldades empírlcas como la pslcologla,

Howard, Rhelngold. crÍflco y escrltor, sus especraildades están en las
impllcaciones culturales, soclales y polÍflcas de los medlos de comunl-
caclón modernos tales como la internet, la telefonfa móvll y las comu-
nldades vlftuales.

Hume, davld. (l7Lr-1776) filósofo. Economlst¡ e hrstorrador escoces
y constitye una d elas flguras más lmpoftantes de la filosofn occldental
y de la ilustraclón escocesa.

Humboldt, Gulllermo (L767-L835). Fllólogo nactdo en postdam, her-
mano del naturallsta AleJandro von Humboldt. Estudló en Goilnga y
Frankfuft. su trabaJo como dlplomáflco le hlzo resrdrr en dlferentes paÉ
ses europeos, entre ellos Espaffa donde se Interesó por la lengua \Esca.
Entre 1814 y 1815 esbozó una teorfa del orlgen del lenguaJe, probable-
mente Insplrada en los lemas románHcos de schiller y Goethe, según la
cual una lengua refleJa el espfrltu del pueblo. Sus obras están escritas
en alemán.

Husserl, Edmund Gustav Albrecht (8 de abrll de 1859-abril 1g3B).
Filósofo alemán fundador del movlmlento fenomenológtco y dlscfpulb
de Franz Brentano y carl stumpf. Entre otros Influenclarfa a MaÉín HeF
degger, Jean-Paul Sastre, Maurlce Merleau ponty, Alexlus;elnong, Edlth
Steln, Mlchel Henry José Ortega y Gasset y, en gran medlda, a Max
scheler, posterlormente, prlnclpalmente a través de Merreau- ponty, el
lnfluJo husslerlano llegarfa hasa Lacan. El Interés de Hermann weyl
en la lóglca Intulclonlsta y en la lmpredlcaflvldad, parece poruenlr del
contacto con Husserl.

Ibrahlm, Magdy. Profesor aslstente de arqultectura Facultad de Inge-
nierla de Aln shams unlverslty.Doctorado en el programa de la facultad
tecnologlca de lllnols,vlve en Eglpto, Invesflgaclón en la construcclón
de modelos de cAd o de BIM y la apllcaclón delconcepto en el slflo de
construcclón.
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Ito Toyo (1941- ) Ito es conocldo por la creaclón de la extrema arqul-
!:.ty" conceptual, en er que trata de fundrr los mundos ffsico v "r,tüii.
Er es un clestacado exponente de la arquitectura que se ocupa de cues-
tlones contemporáneas de la noclón de un'slmuláda, cludaü
Jencks, charles. ( 1g3g-) teórlco de la arqultectura amerlcana, arqul-
tecto palsaJlsta y dlseñador. Us llbros sobre hlstorla y la crfflca Oej ia
modernldad y postmodernldad fueron muy leldos eñ los cfrculoi de
arqultecturaJlra pongard Kamon.

l(ahn, Louls Isadore. ( 1g0t-1974)Tirbajó como arquttecto en Filadel-
fra, y fue profesor allf y en la Unlversldad de yale.
Kandinsky, wasslly vasflevlch. (1966-lgrt4) plntor ruso, precursor de la
abstracclón en plntura y teórlco del arte.

l(anlzsa, Gaetano. El trlángulo de l(anlzsa es una lluslón ópgca descri-
!a por prlmem vez por el pslcólogo ltallano Gaetano lGnlzsa en 1955.
[1] En el gráflco que acompafia a un blanco trlángulo equllátero qr" *perclbe, pero en realldad nlnguno se dlbuJa. gste efecto es conocldo
como un contorno subJetlvo o llusorla. Aslmlsmo, la Inexlstente trlán-
gulo blanco que parece ser más brlllante que la zona clrcundante, p€ro,
de hecho, tlene el mlsmo brlllo que el fondo.

Kant, Emmanuel.. (L724-L804). Destacado fllósofo alemán, IntroduJo
la ñlosoffa mclonailsta de.Letbntz y wotf y le lmbuyó et lntéré;dl' t;
clencla natural, en paftlcular por la mecánlca de Newton.

Kepler, Johannes (1.s71-1630). Flgum clave en al revoluclón clentffica,
astrónomo y matemáflco alemán; iundamentalmente conocido por suÉ
leyes sobre el movlmlento de los planetas sobre su órblta alre¿e'dor ¿el
sol. Fue colaborador de Tvcho Brahe.

Khan, Robert E, (1938-) Junto con vlnton G. cer[, lnventó el protocolo
TCP/IB la tecnologfa usada para transmlflr lnformaclón en Internet.

Klee,..Paul. ( r87g - 1940) fue un plntor sulzo cuyo esHlo larfa entre el
surreallsmo, el expreslonlsmo y la abstracclón. su nombre * prnunalu
/pául klée/ en atemán (y no lpol ktÍtl, como en tngtés).

Kleln, wes. ( lgz8 - 1962) fue un arilsh francés considerado como
una lmpoftante ñgum dentro del movlmlento neo-Dadafsmo

.Kllne, Franz. (1910 - 1962) fue un plntor estadounldense asoclado
al grupo expreslonlsmo abstracto que geográficamente se centm en
Nueva York entre los años 1ga0 y los añós fgSO.

foffka, Kart. ( 1886-1941) pslcólogo estrdounldense de orfgen ale-
mán, reallzó sus trabaJos ploneros en eldesarrollo de la pslcon[ra cas-
talt . En la década de 1920 se trasladó a Estados unldos para Énseñárpslcologfa en las unlversldades de cornell y wlsconsln, conflnuó sobrc
sus tmbaJos de percepcrón, publlcando obras como la teorfa ¿e la es-
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tructura o prlnclplos de la pslcologfa de la forma.

Koolhaas, Rem. ( 1914 - ) es un arqultecto holandés. su trabaJo aban-
dona el compromlso prescrlpflvo del movrmrento moderno, anuncla la
lmposibilldad del arqultecto de lnstalar nuevos comlenzos en el dla a
dfa, y practica una arqultectura que crlstallza acrÍtlcamente la realldad
soclo-polftlca del momento.

Le Corbusler, Charles Édouard Jeanneret-Grls. (1887 - 1g65) tue
un arqultecto, urbanlsta, teórlco de la arqultectura, dlsefiador y plntor
sulzo, naclonallzado francés. Es conslderado uno de los padres de la
arqultectura moderna (Junto con Frank Lloyd wrlght, walter Groplus
y Ludwlg Mles wn der Rohe), y uno de los arqultectos que mayor in-
fluencla han tenldo en el slglo xx y en geneml, en toda la Hrstorra de
la arqultectura.

Lobachevsky, Ivanovlch Nlkolal. ( L7g2 - 1856) fue un matemáfl-
co ruso del slglo xtx.Entre sus prlnclpales logros se encuentra la de-
mostraclón de varlas conJetums relaclonadas con el cálculo tensorlal
apllcados a vectores en el espaclo de Hllbert.Fue uno de los prlmeros
en apllcar un tmtamlento crítlco a los postulados fundamentales de la
geometría euclfdea.

Locke, John. ( 1632 -L704) Pensador Inglés consldendo como el pa-
dre del emplrlsmo y del llberallsmo.

Loos, Adolf, (1870 -1933) fue un arqultecto austrlaco. Tias flnallzar
sus estudlos vlvló en Estados unldos durante tres afios (1893 - 1896).
Polemizó con los modernlstas y se le consldera uno de los precursores
del raclonallsmo arqultectónlco. Estwo en contacto con las vanguardlas
atlstlcas europeas de su época, como Schonberg, Kokoschka y Trrstan
Tzara.

Leuclpo, de Mlleto. (s.V adC). De su vlda se sabe muy poco; Epl-
curo conslderó la poslbilldad de que Leuclpo no hap exlsfldo, lo cual
dlo lugar a numerosos debates. Lo que se sabe de su pensamlento se
encuentra en fragmentos de obms de otros autores como Arlstóteles,
Simpllclo o Sexto Empfrlco.

Marey, Étlenne - Jules. ( 1830 - 1904) médlco, futógrafo e Invesfl-
gador francés, destacó por sus lnvesflgaclones en el estudlo fotográflco
del movlmlento.

Maftfnettl, Flllppo Tommaso, (AleJandrfa L876-r944). poeta y edrtor
Italiano del slglo )0(, fundador del futurlsmo, Estudró además de en
su cludad natal, en Parfs, donde termlnó el bachlllento, se llcencló en
derecho en 1899 en la unlversldad de Génow, escrrbró algunos ilbros
de poesfa en francés, en los que uflllza el verso lrbre-orecedente de las"palabms en llbeftad" y desarrolla la mfslca del superhombre, Insplmda
en el poeta Gabrlelle DAnnunzlo.
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Mc carty, John. (1927-) tamblén conocldo como Tío John Mccarthy,
es un promlnente lnformáflco que reclbló el premlo Ti.rrlng en 1971 por
sus impoftantes contrlbuclones en el campo de la Intellgencla Argnilal.
De hecho, fue el responsable de Introduclr el térmlno "lntellgencla arfl-
flclal", concepto que acufió en la conferencla de Daftmouth en lgss,

Mendelbrot, Benolt B. ( lgz+) es un matemáflco conocldo por sus
trabaJos sobre los fractales. Es el prlnclpal responsable del auge de
este domlnlo de las matemáflcas desde ei lnlclo de los años ocheñH, y
del Interés creciente del públlco. En efecto supo uflllzar la herramleritá
que se estaba popularlzando en ésta época - el ordenador - para trazar
los más conocldos eJemplos de geometrfa fract¡l: el conJunto de Man-
delbrot por supuesto, así como los conJuntos de Julla deicubleftos por
Qaston Julla qulen Inventó las matémátlcas de los fractales, desarrolla-
dos luego por Mandelbrot.

Mendelsohn, Erlch. ( 1BBT - 1gs3) fue un reconocldo arquttecto del
siglo lx, máxlmo exponente de la arqultectura expresionlsta.

Mlll, John stuaft (Londres, z0 de mayo de 1906-Avlñón, g de mayo de
1873). Filósofo, polítlco y economlsta lnglés representante de la eicu+
la económlca cláslca y teórlco del utllltarlsmo, planteamlento égco pro-
puesto por su padrlno Jeremy Bentham, que serfa recogldo y dlfunüldo
con profuslón por Stuart MIll.

Mltchell, wllllam J. Profesor de la escuela de arqultectura, las aftes y
las clenclas de los medlos en el Mfl, sosflene a Alexander w. Dreyfoos,
1954) Professorshtp de Jn (y drrrge a grupo de.lnvestigaclón eleganté
de las cludades del laboratorlo de los medlos. Él era antes decaño de
la escuela de la arqultectura y del planeamlento y Jefe del programa en
los aÉes y las clenclas, ambos de los medios en ei MIT.

Müblus, August Ferdtnand. ( 1790 - tg6g) fue un matemáilco alemán
y astrónomo teórlco. Es muy conocldo por su descubrlmlento de la
banda de Mübius, una superflcle de dos dlmenslones no orlentable con
solamente un lado cuando está sumergldo en el espaclo euclldlano trl-
dlmenslonal. Fue descublerta Independrentemente por Johann Benedlct
Llstlng c¿sl al mlsmo tlempo. Müblus fue el prlmero en Introduclr las co-
ordenadas homogéneas en geometrla proyecflla. La tmnsformaclón de
Müblus, lmpoftante en geometrfa proyectha, no debe ser confundlda
con la tmnsformaclón de Móblus de la teorla de números, que tamblén
lleva su nombre. se Interesó tamblén por la teorfa de númeios, y la lm-
portante funclón arltméilca de Müblus u(n) y la fórmula de Inverilón de
Müblus se nombran asl por é1. Era descendlente de Martfn Lutero.
Monge, Gaspard (1746-tB1B). Matemáflco francés, a los t6 años fue

nombrado profesor de ffsic¡ en Lyon, cargo que e1erció hasta 1765; tres
afros más tarde fue profesor de matemáflcas v eri t77L deffslca "n tul+
cleres. Entra en la Academra Rear de clenclas en l7g0 y publlca, ocho
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años más tarde, su Tl'alte de statlstlque. Nombmdo Mlnlstro de Marlna
(agosto L792- abrll 1793) por la Convenclón se le plde a reorganlzar
los arsenales y a Interesarse por las fábrlcas de cañones. Contrlbuyó a
fundar la Escuela Polltécnlca en 1794, en la que dlo clases de geometría
descrlptlva durante más de dlez afios. Entm en el Instltuto de Francla
(1795). Durante la campaña de ltalla conoce a Bonapafte, mlentras
busca obras de afte, qulen le encarga Junto con Claude Louls Befthollet,
que lleve al Dlrectorlo la mtlflc¿clón delTiatado de Campo Fornlo.

Montefeltro, Federlco. tamblén conocldo como Fedeflco III da Mon-
tefeltro ( 1422 - 1482), fue uno de los más exltosos condottierl del
Renaclmlento ltallano, y Duque de Urblno desde 1{44 hasta su muer-
te. En Urblno encargó la construcclón de una grtn blblloteca, qulzá la
mayor de Italla después de la del Vatlcano, con su proplo equlpo de
escrlbientes, y organlzó alrededor de él una cofte humanfstlca en una
de las grandes Joyas arqultectónlcas del renaclmlento tempmno, el Pa-
laclo ducal de Urblno, dlseñado por el teórlco y arqultecto Fmncesco dl
Glorglo Maftlnl.

Moore, Charles H. es el Inventor del lenguaJe de programaclón For-
th.Mlentras trabaJaba en el Natlonal Radlo Astronomy Obseruatory
(NRAO), Moore desarrolló la verslón Inlclal del lenguaJe Fofth para po-
der controlar radlotelescoplos.Su proyecto más reclente es el dlalecto
de Forth colorForth.

Negroponte, Nlcholás. (1943- ) clentffico de la computaclón estado'
unldense de orlgen grlego, más conocldo como fundador y dlrector del
Medla Lab un laboratorlo y thlnk tank de dlseño y nue\ros medlos del
Massachusetts Institute of Technology MIT y en el cual es proftsor des-
de 1966. En 1992, se lmpllcó en la creaclón de la revlsta especlallzada
en Informátlca Wlred Magazlne como Inversor mlnorlsta. Es el lmpulsor
del proyecto que pretende produclr computadoms potátlles de bajo
coste, concretamente con un preclo de 100 dólares, paru dlsmlnulr la
brecha dlgltal en los países menos desarrollados. Pnoyecto que presen-
tó en 2005 en el Foro económlco mundlal de Davos. De este modo,
la fundaclón "Un ordenador para cada nlño" (OLPC por sus slglas en
Inglés), Inlclada por Negroponte y otrus mlembros de la facultad del
Medla Lab, pretende desarrollar el uso de la Informátlca e Intemet en
pafses poco desarrollados.

Newton, Slr Isaac. (1643 - L727) fue un clentfllco, ffslco, frlósofu,
alqulmlstt y matemátlco Inglés, autor de los Phllosophlae natumlls prln-
clpla mathematlca, más conocldos como los Prlnclpla, donde descrlbló
la ley de gnvltaclón unlverffil y establecló las bases de la Mecánlca
Cláslc¿ medlante las leyes que llewn su nombre. Entre sus otros des-
cubrlmlentos clentfflcos destacan los tnbaJos sobrc la natumleza de
la luz y la óptlca (que se presentan prlnclpalmente en el Optlcks) y el
desarrollo del cálculo matemátlco.
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. Pacloll, Luca. Fray Luca Baftolomeo Pacloll. (Llamado tamblén: paclo-
lo, Paclollt y -laflnlzadamente- pactolus) ( 144sr i514 o ,u17*+¡. c#lebre fmnclscano y -especrarmente- mateináflco rta-ilano, es uno de rospioneros del cátcuto de probabilldades y ,erli=áooi¿. glrnd";;*;,a la contablltdad.

Panotsky, Erdwln..(1992-1969). Hlstorlador del afte y ensayista ate-mán, fundador oS F iconologia como drscrpllna académfca. su obramás conoclda es Estudlos sobie lconologfa. 
F....- -

P¡reyson, Lulgl. (plasco, Italla, 1g1g-1g-g1). Es constderado como unode los mayores ñlósofos ttallanos del stglo tcL- 
--

Paulll, .wolfang. Ernest. (1900-lgsg). Flslco austrraco, naclonalrzados.ulzo y luego estadounldense. Se cuenta entre los padres fundadoresde la mecánrca cuánflca; es suyo er prrncrpro ¿e-excrüsÉn.r*gúñ"illires tmposlble que dos efectrones -en un átomo- fu.oan tbnei la mdmienergfa, el mlsmo lugar, e rdénflcos números iu5ñfl.or.

. Pellegrlnf, Manuel Luls Rlpamontl. ( 1953 - ) es un ex tutboltsta cht-leno y actual drrector técnrco del villarreal. tuéo iolno =rgrero centraldesde 1973 hasta rgg6 por la unrversrdad oe ihue, v s" ¿Ért .ó;;;;;entrega y compeflflvrdad.En rg79 se flturo de tngÉnerro crvil, uánirénconstrucclón de la ponUfrcla unlversldad católlca-de chlle.Penrose, Rgger srr. (1931-) es un ffsrco rri*r?trco nacrdo en Ingra-
lerla y Profesor Emérrto de Matemáflcas en rJ unrvers¡oad de oxford.Está altamente considepdo por su.trabaJo en rlsrca matemáilca, enpaftlcular por sus contrrbucrones a ra rerairvrdao lenerar y ra ioiró-logfa. Tbmblén ha dedrcado su flempo a ras materñáflc., recreaflvas yes un controveftrdo filósofo. penrose es el hfo del clentfflco r-ronel-s1Penrose.y Margaret Leathes, y hermano del m-atemáflco ollver penrose
y el ajedreclsta

Permult, claude. (_1613-16gg). cérebre. arqurtecto, ffsrco, mecánrco,médlco y naturallsta francés, mlÁmbro de h nla¿emlu d. Cl*n.tas. Fuehermano del escrrtor charres permurt, autor oEirántos tan cérebrescomo caperuclta roJa, La cenlclenta o La bella durmlente.
Pevsner, Ntkolaus (1902-1993). crÍilco ¿e arquñe.tñ, nacrdo en Are-manla. se formó en las unlversldades de ierpzig, Munlch,-eeflfn t
lrán{o{. su prrmera ocupacrón, consen ador auxllrar en la Galerfa deDresde, la realrzó e-ntre r.gz4 y r92g, oesempeiüft posterrormente
.u.n.cargo como profesor de hlstorla del afte y de la arqultectura en laUnlversldad de Gütflngen, desde lg2g a 1g3j,

.llujo, feryo. (1gg7t, arqultecto ltalrano nacldo en Génor¡a.Ganadordel Premro prrtrker y uno dé bs arqurrector ,;;l;;ifncoJd;il;;iftr_
mas tres décadas.
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Plcasso, Pablo. ( 1881 - 1973), plntor, dibuJante y escultor espafiol.
Inició su aprendlzaJe en el mundo de la plntura a través de su padre,
profesor de Bellas Aftes.

Pimnesl, Glovannl Battlsta. ( 1720 - 1778) fue un gnbador ltaliano.
Realizó más de 2.000 grabados de edlflclos reales e imaglnarlos, es-
tatuas y relleves de la época romana asícomo dlseños orlglnales para
chlmeneas y muebles.

Pltágoras, de Samos. (aproxlmadamente 582 adC - 507 adC, en grle-
go: fluOoyópog o Eüploq) fue un fllósofo y matemátlco grlego, famoso
iobre todo por elTeorema de Pltágorus, que en realldad peftenece a la
escuela pltagórica y no sólo al mlsmo Pltágoras. Qulen demostró dlcho
teorema fue uno de sus dlscfpulos, Hlpaso de Metaponto.

Platón. (ca. 427 a.C,-347 a.C.). En grlego flAürolv. Fllósofo griego,
alumno de Sócmtes y maestro de Aristóteles, de famllla nobllfslma y
de la más alta arlstocracla. Su influencla como autor y slstematlzador
ha sldo incalculable en toda la hlstorla de la fllosofn, de la que se ha
dlcho con frecuencla que alcanzó ldentldad como dlsclpllna graclas a
sus tmbajos. Durante su juventud luchó como soldado en las guerrcs
del Peloponeso de las cuales Atenas salló denotada, y el poder y la
economía que ostentaba sobre el mundo grlego cayó en las manos de
Esparta. Entre sus obras más lmportantes se cuentan los Dlálogos y La
Repúbllca (en grlego floAmeto, polltela, forma de gobernar-ciudad), en
la cualelabora la fllosofn polftlca de un estado ldeal; el Fedro, en el que
desarrolla una compleJa e Influyente teorfa pslcológlca; el Tlmeo, un
Influyente ensayo de cbsmología raclonal Influida por las matemáticas
pltagórlcas; y e1 Teeteto, el primer estudlo conocldo sobre fllosoffa de
la clencla.

Pllnlo Pllnlo el VleJo, Cayo Pllnlo Ceclllo Segundo, o Gayo Pllnlo -Se-
gundo. Escrltor latlno, clentfflco, naturalista y milltar romano. Nacló en
Óomum, la actual Como, en ltalla, en el año 23 y murló en Establa, hoy
Castellammare dl Stabla, el 24 de agosto del año 79.Tms estudiar en
Roma, a los velntltrés años Inlcló su carre6 mllltar en Germanla, la que
habrfa de durar doce afios. Llegó a ser comandante de caballerla antes
de regresar a Roma, en el año 5Z para dedlcarse al estudlo y el cultlvo
de lai letras. A partlr del año 69 desempefió varlos cargos oflclales al
serulcio del emperador Vespaslano.

Plotlno. (en grlego l'lAorlvoq, latín Plotlnus), fllósofo grlego neoplató-
nico autor de las Enéadas.
Polncalré, Jules Henrl (195-1912), Matemático, clentífico teorlco y fl-
lósofo de la clencla. Descrlto a menudo como el últlmo "universallsta"

(luego de Gauss), capaz de entender y contribuir en todos los ámbltos
de É dlsclplina matemátlc¿, En 1894 descubrló el grupo fundamental
de un espaclo topológlco.
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Pollcleto. escurtor glego der perrodo crásico, er más famoso despuésde Fldlas. Nacló en Argos. Hlzb una colosal estatua de la dlosa Hera,esposa de Zeus y relna del ollmpo. otras obras su).s son el oorffoü vel Dladumeno.

Relnghold, Howard. (. 1947-) es yn crlflco y escrrtor; sus especrailda_des se encuentran en las carácterfsflcas cuÉul,a-lei,-soclales y pollflcasde medlos de comunrcacrón modernos, como Internet, la terefonla mó_vil y las comunldades vlftuales.

Rlemann, Georg Frledrlch Bernhard. (1g26-1g66). Matemáflco alemánque reallzó contrlbuclones muy lmportantes en anállsls y geometrfa dl_ferenclal, algunas de eilas que'encontraron er camrno para er desarro¡omás aranzado de ra rerativráad generar. su nombr" ert¿ conectado conlas denomrnadas:. funcró¡ zeta; Integral de Rlemann; larredades deRiemann; superflcres de Rremann; y, geometrfa de ruemann.
Robtnson, Gilbert de B. (1906-1992). Matemátco canadrense famosopor su trabaJo sobre la teorfa del com-brnatronlcs y de la ,..pr.r"nt .iJñde grupos slmétricos, Incluyendo el algorltmo dl ho¡ln*n-schensted.

Rogers, Rtchard. .ruc-f1¡! George Ro-berE, aaron-ñogers de Rrversre( 1933, arqurtecto Brrtánrco.Estudró "n rr;.hit".turar Assocraflonen Londres. posterrormente se graduaría en ra uniüersrdad de yare enl962.Preclsamente en yaie conócería a ruorrnañ trort"r, con qulen seasoclaría a su vuelta a Londres. Allí formarn r"u, +, lunto a sus res-pectlvas esposas su Rogers y wendy cheesman. sus 
-d¡seños 

¿e altatecnologla pronto les otorgaron gran reputacrón.En 1967 el grupo sesepararía. Rogers se asocló entoñces con el ltaliano Renzo plano, conqulen construlrfa el. famoso y polémlco centro ceorges pompldou en1971. en este edrficro, ra estructura y, ras rnstrrá.ronei drscurrran por elexterlor, daJando completamente díáfanos los "iprilor Interlores.Ac-tualmente, es er drrector pam ra arqurtectum v er uiu-dnrsmo der GreaterLondon Authorrty. Milrta acfllamenie en et páruoo raborrsta británrco.
Rulz Plcasso, pablo. (tgg-1-1973). ptntor, dtbuJante y escultor español,más conocldo como Pablo Plcasso. lnlcló Éu-apiiini*1. en et mundo dela ptntun a través gq ry padre, profesor oe üeiláJ i-ries. rs uno de rosgrandes maestros de-l srgro )o(, qulzás el arflsta quu ,n¿, rrrá á*riJtuera det ámblto profesronal, 1a que qxrsten más'Jé i,soo onrai iuvisen el Museo prcasso. su nombre compreto era pauó-oÉgo José Francrs-co de Paula Juan Nepomuceno María de ros nur*o¡or c-rrsprn crrspranode la Santístma Tilnldad Rutz y plcasso.

Saenredam, Meter Jansz. (1597-1665). Plntor neerlandés su obra secaracterlza por una especlallzaclón en representar serenos Interlores deigleslas.
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Sagan, Carl Edward. ( 1934 - 1996) popular astrónomo y divulgador
científlco de Estados Unidos. Fue plonero en campos como la exobio-
logía y promotor del proyecto SETI (litemlmente Búsqueda de Inteli-
gencla extraterrestre). Conocido por el gmn públlco por la serie para
la televlslón de Cosmos: Un vlaJe personal, presentada por él mlsmo y
escrlta junto con su tercera y últlma esposa, la clentíflca Ann Druyan
(tamblén estuvo casado con la prestiglosa bióloga Lynn Margulis). Fue
tltular de la cátedra de astronomía y clenclas del espacio de la Unlver-
sidad de Cornell en Estados Unldos.

San Nlcolás, Fray Lorenzo. (1593 -id., 1679), fue un fralle de la Or-
den de Agustlnos Recoletos y conocido arquitecto de la cofte española
dumnte el slglo XVII, cuya mayor relerancla radlca en los tmtados so-
bre arqultectura que publlcó.

Santo Tomás de Aqulno (Nápoles, l225-Fossanova, 7 de mazo de
L274). Fllósofo y teólogo medieral. Máximo representante de la tradi-
clón escolátlca, fue también el prlmer proposltor cláslco de la teología
natral y padre de la escuela tomlsta de fllosoffa. Su trabaJo más cono-
cido es la Summa Theologlca, tratado en el cual postula clnco vfas para
demostrar la exlstencla de Dlos. Canonizado en 1323, declarado Doctor
de la Iglesla en 1567 y Patrón de las unlversldades y centros de estudlo
católicos en 1880. Su festlvldad se celebra el 28 de enero.
Saussure, Ferdlnand (1857-1913). Considerado el padre y fundador de
la llngülstlca.

Savonarola, Glrolamo. ( 1452-1498) , tamblén llamado Jerónlmo
Savonarola o Hleronymus Savonarola, fue un sacerdote ltallao Domi-
nlco y lrlgente de Florencia desde 1494 hasta su eJecuclón en 1498.
Fue conocldo por la reforma religlosa, la lucha contra la predlcaclón del
Renaclmlento, quema libros, y la destrucclón por la reforma rellglosa y
la destrucclón de lo que el conslderaba Inmoral del afte. El predlcó con
vehemencia contm lo que vlo como corrupclón moml el clero, y su prln-
clpal oponente fue el Papa Alejandro VI. El a veces se conslderu pre-
cursor de Martín Lucero y la Reforma Protestante, a pesar de que slgue
siendo un devoto y pladoso católlco romano durante toda su vlda.
Schmarsow. Erudlto del Renaclmlento, en arqultectura y afte europeo
del nofte, teórlco hlstórlco del afte, pafte del depafiamento de hlstorla
del afte de la Universldad de Lelpzlng (1893-1919). Discípulo de Carl
Justl, que eJercló una gran Influencla en é1, incorpora ldeas slmllares
a Wolffin así como el concepto de antropologfa. Es un historlador del
afte Innovador. Es el prlmero en conslderar los espaclos contenldos en
el edlfrclo tanto como el aspecto externo. Su descripción de edlflclos
utiliza metáforas blológlcas, Th€ essence of archltectural creation.
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schródlnger, Erwin Rudorf Josef Alexander. (tggz - 196l) era un ff-
slco austrfaco, naclonallzado irlandés, que reillzó lmportañtes contri-
buclones en los campos de la mecánlca cuánUca y la termodlnámlca.
Recibló el Premlo Nobel de Ffstca en tg33 por háber desarroilado la
ecuaclón de schrüdlngen Tl'as mantener una iarga correspondencla con
Albert Elnstein propuso el experlmento mental cful gato cie fthrüdinger
que mostraba las pamdoJas e lnterrogantes a los que abocaba la física
cuántlca.

sehaggi. Ffslco y fllósofo contemporáneo, creador de la teorfa deno-
minada la flnalltá del mondo ffslco.
Shannon, claude Elwood. ( 1916-2001) Ingentero eléctriclsta y mat+
mátlco, recordado como "el padre de l-a teorta de la ¡nformacíón",Los
prlmeros afios de_s_u vlda los pasó en Gaylod, donde se graduó de la
secundarla en 1932. Desde Joven, shannon demostró uná Incllnación
hacla las cosas mecánicas. Resaltaba respecto a sus compañeros en las
aslgnaturas de clenclas. su héroe de la nlfiez era Edlson, a qulen luego
se acercó bastante en sus invesflgaclones.

slmon, Herbeft Alexander. ( 1916 - z00l), economista, polltólogo y
teórico de las clenclas soclales estadounldense. En 1g7g ie fue .oñc+
dldo el Premlo Nobel de Economfa por ser (uno de los Invesflgadores
más Impofiintes en el terreno lnterdlsclpllnarlo+ y (porque su tmbajo
ha contrlbuldo a raclonallzar el proceso de toma d'e declslonesy).
slms. Los slms (The slms, en su verslón Inglesa) es un vldeoJuego de

estrategla y simulaclón pan computadoras, creado por el dlseñádo-r w||l
wrlght y dlstrlbuldo por Maxls. La prlmera verslón vlo la luz en febrero
de 2000, y desde entonces más de 6 mlllones de coplas legales se han
dlstribuldo en todo el mundo, siendo el más vendldb en lá nlstorla oi
los vldeoJuegos de Pc. Affos atrás, wlll wrlght p habfa conseguldo un
éxlto slmllar con slmcfty. El éxrto de sus Juegoi se basa en su fllosofta
creatlva de apllcar teorlas clentfflcas para el dlseño de slmuladores de
vlda, ya sea de una cludad, un planeta, un hormlguero o, como en Los
slms, un barrlo. Los slms es el prlmerJuego de esta categoría en el que
cada ser vivo tlene personalldad propla y se controla ¡ncllvldualmente
de forma dlrecta.

solá-Morales, Ignasl (tg4z-2001). Arqultecto y fllósofo, catedrático de
teorfa e hlstorla de la arqultectura en la Escuela de Barcelona y prore#
Invltado en numerosas unlversldades amerlcanas y europeas. Mlembro
fundador de la revlsta Any, formaba paÉe de comltés edltoriales de
larlas revlstas internaclonales. Autor de dlversos llbros y artfculos de
crítlca publicados e1 las princlpales revlstas especlallzadás del munao,
compartía su actlvidad teórlca y docente con su despacho proreslonai
como arqultecto.
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Sourlau, lean-Marle. Profesor de matemáticas, es conocldo por sus
trabajos en geometría slmpléctlca, de la cual es uno de los pioneros. Ha
publlcado larlas obras, entre ellas un tratado de relatlvldad (Sou64b)
y un tratado de mecánlca (Sou70). Desarrolló de manerc esenclal el
aspecto simpléctlco de la mecánlca cláslc¿ y cuántica, como la prlmera
lnterpretaclón geométrlca del spln y muchas nociones lmpoftantes hoy
día, como la acclón coadJunta de un grupo sobre su espaclo de momen-
tos, la apllcaclón momento, la precuantlzación (cuantlflcaclón geomé-
trlca), la claslflc¿clón de las variedades slmplécticas homogéneas, los
espacios difeológlcos y muchas otras.

Stefrnini, Lulgl (Tl'evlso, 1891-Padova 1956). El más slstemátlco entre
los espiritualistas crlstlanos slgue las lecclones de Allotta en Padova y re-
slente la Influencla anti-actuallstlco y pro-clencla, se diferencia del exls-
tenclallsmo, al cual reconoce (en Heldegger) la consecuencla del axlo-
ma L'essere sl rlsolve sensa residuo nel Daseln, l'essenza nell'eslstenza
mondana (Heidegger 1942). Educe su fllosofn al personallsmo, que
reconqulsta la dlmenslón del wlor del hombre después de haber atra-
vesado el desarrollo exlstenclallsta.

Stuaft, Mlll John. ( 1806 - 1873) fue un fllósofo, polítlco y econo-
mlsta Inglés representante de la escuela económlca cláslca y teórlco del
utllltarlsmo, planteamlento ético propuesto por su padrlno Jeremy Ben-
tham, que sería recogldo y dlfundldo con profuslón por Stuaft Mlll .

Summerson, Jhon Newenham CH CBE (190+1992). Fue uno de los
hlstorladores arqultectónicos Ingleses princlpales del slglo )fr, Escrlbló
principalmente sobre la arqultectura brltánlca, especialmente de la era
georglana. Su Arqultectura en Gran Bretaña: 1530-1830, contlnúa slen-
do texto recurrente para los estudlantes y los lectores genemles. La len-
gua cláslca de Architecture (1963), es una Introducclón a los elementos
estllfstlcos de la arqultectum cláslca y remonta su uso y varlaclón en
dlversas ems. Tamblén escribló muchos más trabaJos especiallzados
incluyendo los llbros acerca de Inigo Jones y de Londres georglano. Fue
guardlán del Museum de slr Juan Soane de 1945 a 1984.

Tomás, Vlcente Tosca. (1651 - L723). Eurlto valenclano, matemátlco,
cartógrafo y teólogo. creador del movlmiento Novatores.
Vitruvio, Marco Vltruvlo Pollón. (en latfn Marcus Vitruvlus Polllo). Arqul-
tecto, escrltor, ingeniero y tratadlsta romano del siglo I adC. Es frecuen-
te encontmr su nombre tamblén escrlto como Vitrublo.Fue Ingenlero
de Jullo César dumnte su juventud, y al retlrarse del serulclo entró en
la arquitectum civil, slendo de este perlodo su únlca obru conoclda, la
basfllca de Fanum (en ltalla). Es el autor del tmtado sobre arqultectura
más antlguo que se conserua y el únlco de la Antlgüedad cláslca, De
Archltectura, en 10 llbros (probablemente escrlto entre los años 23 y
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27 adc). Insplrada en teóricos helenfsticos, la obra trata sobre órd+
nes,-materlales, técnlcas decorailvas, construcclón, flpos de edificlos,
hldráullca, mecánlca y gnomónlca (Llbro fX).

von Neuman, John. (el húngaro LaJos Marglttal Neumann János) (
1903 - 1957) fue un matemáflco que hrzo Importantes contribuclonei a
una amplla gama de campos, como la flslca cuánflca, anállsls funclonal,
teoría de conJuntos, topologfa, economfa, crenclas de la compubclón
, El anállsls numérlco, hldrodlnámrca (de las exploslones), las estadfs-
tlcas y muchos otros campos matemáflcos de la hlstoria como uno de
los matemátlcos pendlentes. tll En paftrcurar, von Neumann fue un
pionero de la apllcación del operador de la teorfa a la mecánlca cuán-
tica (véase el álgebra de von Neumann), un mlembro del Manhattan
ProJect y el Instltuto de Estudlos Alanzados de prlnceton (como uno de
los pocos orlglnalmente nombrados - un grupo colecfllamente como la"seml-dloses'J, y una flgura clave en el desarrollo de ra teoría de Juegos
tzl Y los conceptos de autómatas celulares y el constructor universal.
Junto con Edward Teller y stanislaw ulam, von Neumann elaborado
pasos clave en la fislca nuclear que paftlclpan en las reacclones termo*
nucleares y de la bomba de hldrógeno.

warburg, Aby (1866-1929). Anallzó las creenclas vlsuales conslde-
rándolas como el producto de un modo simbóllco de pensamiento, tan
proplo de las culturas llamadas "prlmltilas" como de las socledades"evol uclonadas" occldentales.

warhol, Andy. Andrew warhola más conocrdo como Andy warhol, fue
un aftlsta estadounldense nacldo el 6 de agosto de lg28 y que fallecló
el 22 de febrero de 1987. Fue la figura más destacada del movlmlento
pop aft.Después de una exltosa carrem como llustmdor de revlstas y
de publlcldad, warhol se hlzo famoso en todo el mundo por su trabaJo
como plntor y clneasta de languardla. como figura públlca es recorda-
do por haber estado vlnculado a círculos soclales muy dlversos, Incluso
antagónlcos, como la bohemla neoyorqulna, reconocldos Intelectuales,
celebridades de Hollywood o rlcos arlstócmtas.Fue un personaJe po-
lémlco durante su vlda - algunos críilcos callflcaban sus obras-como
pretenclosas o bromas pesadas - y desde su muefte en 1997 es obJeto
de numerosas exposlclones retrospecfllas, lrbros y documentales- No
en vano, está conslderado como uno de los artstas más Influyentes del
slglo )fr.

Werner, lGft Helsenberg. ( 1901 - 1976). Ffsico alemán.

wlener, Norbert. (1894 - 1964) fue un matemáflco estadounldense,
conocldo como el fundador de la cibernética. Acuñó el térmlno en su
llbro clbernétlca o el control y comunrcaclón en anlmales y máqulnas,
publlcado en 1948.
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Wittkower, Rudolf. (1901-1971). Hlstoriador de afte alemán, profundo
conocedor del afte italiano del Renaclmlento y barroco.

Wolffln, Helnrich. (1964-1945). Slgue a Relgl en muchas de sus teo-
rfas sl bien desde una forma más clentfflc¿.

Worringer, Wlhelem. (Aqulsgrán 1881-Munich 1965). Hlstorlador y
teórico del afte alemán. Es conocldo por su teorla Einfühlhung (empa-
tla), su obra más lmportante. Reallza un análisis de la pslcología de los
estilos, basado en la lntegración del concepto de empatía y abstracclón.
En otras publlcaclones destacan Problemas formales del gótlco (1911)
y Problemática del afte contemporáneo (1948).

Wright, Frank Lloyd. ( 1867 - 1959), arqultecto estadounldense, uno
de los prlnclpales maestros de la arqultectura del slglo )C(.

Xenakls, Iannls. (l-rüw¡g -würqq, también transllterado en francés
como Yannls Xénakls), fue un compositor y arqultecto de ascendencla
griega nacldo el 29 de mayo de 1922 en Brálla, Rumanla; se naclona-
llzó fmncés y pasó gran pafte de su vlda en Parfs, donde murló el 4
de febrero de 2001. Es aclamado como uno de los composltores más
lmpoftantes de la música contemporánea.

Zevl, Bruno. ( 1918 - 2000), arquitecto y crftlco de afte ltallano.
Zuckerkandl, Vlctor (Vlena, 2 de Jullo de 1896-Locarno, 5 de abril de
1965). Muslcólogo austrlaco. Su doctomdo fue concedldo en 1927 por
la Unlversldad de Viena; crítico pam los perlódlcos de Berlfn a paftlr de
1927-1933 y los cursos enseñados de la teorfa y de aprecio en Viena
a paftlr de 1934-1938. Emigró a los EE.UU. en 1940, ensefiando en la
Unlversldad de Wellesley hasta L942, cuando tomó un trabaJo como
maquinlsta en el esfuezo de la guerra. A partlr de 1946-48 enseñó
teoría en la escuela nueva en Nueva York, y ensambló a facultad en la
unlversldad del St. Juan, Annapolls en 1948. Permanecló en St. Juan,
enseñando múslca como parte de su grun programa de los llbros, hasta
su retlro en 1964.

Zumthor, Peter. (1943 -) es uno de los arquitectos sulzos más lmpor-
tantes de la actualldad.

Zuse, Honrad. ( 1910 - 1995) fue un Ingenlero alemán y un plonero
de la computaclón. Su logro más destacado fue termlnar la prlmera
computadom controlada por programas que funclonaba, la Z3 en 1941,
Esta puede ser que haya sldo la "prlmera computadora", aunque hay
dlscrepanclas en este sentldo pues, si se consideran algunas sutllezas,
como por ejemplo que la máqulna de Zuse no era de propósito general,
tal vez no lo sea. Tbmblén dlseñó un lenguaJe de programaclón de alto
nlvel, el Plankalkü|, supuestamente en 1945, aunque fue una contrlbu-
clón teórica, pues el lenguaJe no se lmplementó en su vida y no tuvo
ninguna Influencla directa en los primeros lenguaJes lmplementados.
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Thmblén fundó la prlmera compañla de computadoms en 1g46 y cons-
truyó laz4, que se convlftló en 1g50 en la pilmera computadora en ser
comerclallzada. Debldo a la Segunda Guerra Mundlal, el trabaJo inlclal
de Zuse pasó desaperclbldo fuera de Alemanla. poslbiemente lá prlm+
ra Influencla documentada de Zuse en una compañfa extranJera fue la
adqulslclón de patentes por pafte de IBM en 19q6.
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