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Un museo es un edificio, lugar o institución 
dedicada a la adquisición, conservación,
estudio, exposición e interpretación 
educativa de objetos que tienen valor
científico, histórico, cultural o artístico.

Un proyecto con la finalidad de poner en practica las habilidades adquiridas, que como arqui-
tectos podemos realizar a nivel internacional en busca de enfrentar nuestros conocimientos y 
capacidades de diseño ante un jurado imparcial y con una visión global. La iniciativa es encontrar 
un concurso con los alcances necesarios para su desarrollo conceptual y posteriormente ejecutivo. 

En un concurso se demuestra nuestra capacidad de diseño, sintetizar y representar las ideas 
principales de un proyecto, por otro lado, es también un reto y un incentivo de ejercer la arquitec-
tura lo más real posible, sometida a  tiempos delimitados y que deben ser respetados.

El proyecto de dicho concurso debe tener complejidad contextual y la magnitud suficiente para 
aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera de arquitectura. El desarrollo del 
proyecto es un proceso en conjunto y en sesiones de asesoría, trabajo y retroalimentación grupal.

Finalmente se elige el concurso  contextual de la ciudad de Ámsterdam y la apertura arquitectó-
nica que la caracteriza. FLOATING TOY MUSEUM es parte de un conjunto local inmerso en la zona 
centro  de la ciudad.

La convocatoria la realiza en la plataforma de arquitectura Arquitectum, abierta para despachos 
y estudiantes de todo el mundo.

¿Qué es 
un museo?





2
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Desafío
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Programa
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Soluciones  de diseño que respondan con eficacia al proyecto.

Fomentar la solución de diseño arquitectónico y de las ideas que mejor 
respondan a la ubicación.

Generar una propuesta integrada al contexto.

Promover el diseño de una estructura que corresponda al diseño en el 
contexto del sitio existente.

Estimular la discusión de ideas con respecto a la intervención y de la 
construcción de una obra de este tipo.

El reto para este concurso es diseñar un museo del juguete contemporáneo flotante en el eje de los 
museos de Ámsterdam, junto con el Centro de Ciencias NEMO, ARCAM (Architecture Center Amster-
dam) y el Museo Marítimo de Ámsterdam. Habiendo una variedad de estilos arquitectónicos que se 
unen en éste punto.

OBJETIVOS

Diseñar un museo del juguete flotante en el centro de Ámsterdam en la orilla del canal Oosterdok 
para mostrar  colecciones de juguetes contemporáneos y antiguos, así como exposiciones tempora-
les.

DESAFÍO



PARTICIPANTES

Equipos multidisciplinarios 
para tomar parte en el concur-
so (diseñadores, ingenieros, 
artistas, arquitectos paisajis-
tas, etc.) siempre y cuando el 
equipo esté dirigido por un 
arquitecto.

Arquitectos y los graduados 
que han completado sus estu-
dios de arquitectura.

Estudiantes de arquitectura, 
posiblemente bajo la dirección del 
profesor arquitecto.

4
Los equipos 
no exederán 
de 4 inte-
grantes



EE SS PPAACC IIOO SS   MMI Í NNIIMMOO SS   DD EE LL  PP RROO YYEE CC TT OO   

TTaaqquuiillllaa  yy  mmoodduulloo  ddee  iinnffoorrmmaacc iióó nn  ::               225500  mm22  

TT iieennddaa  ddee  rreecc uueerrddooss   yy  rreeggaallooss               110000  mm22  

EE xxppooss iicc iióónn  ppeerrmmaanneennttee                        22..000000  mm22

EE xxppooss iicc iióónn  tteemmppoorraall                                                                                                        550000  mm22

ÁÁrreeaa  eedduucc aacc iioonnaall  cc aappaacc iiddaadd  ppaarraa  115500  ppeerrss oonnaass       330000  mm22  

CC aaffeetteerríaa-- RR eess ttaauurraannttee                220000  mm22  

AAddmmiinniiss ttrraacc iióó nn                    330000  mm22  

SS aanniittaariioos                     11000 mm22

Cuuaarrttoo  ddee  iinnss ttaallaacc iioonneess                           22000  mm22..   

CC uuaarrttoo  ddee  mmáqquuiinnaass                 220000  mm22..   

CC iirrcc uullaacc iióó nn::  

2 Escaleras salida de emergencia.  

2 Ascensores de visitantes, si es más de una sola planta.  

1 Montacargas  

                PARCIALES: 44115500  mm22  

CC IIRR CC UULLAACC IIÓÓ NN  2255%%  ddeell  áárreeaa  ttoottaall::                   11003388  mm22  

                  TT oottaall::     55118888  mm22  

PROGRAMA

Cuadro 2.1  Desglose de espacios requeridos para el Museo del Juguete.
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ANÁLISIS DE SITIO

Ubicación

Marco histórico

Condiciones socioeconómicas 
y cultura

Análisis urbano (imagen urbana)

Análisis natural

Movilidad





Centro de Ciencias y 
Tecnología NEMO

Museo Marítimo

ARCAM Sitio del Museo del Juguete

Lago O
osterd

ok

NORTE

Prins Hendrikkade

Ijt
unnel

El proyecto está emplazado dentro del lago Oosterdok, ubicado en Ámsterdam, Países Bajos. Las 
coordenadas son: latitud 52°22’18.19”N, 4°54’43.04” E. Este lago tiene su origen en 1832, cuando 
mediante la construcción de Oosterdoksdam esta parte del IJ (lago que divide el centro de la ciudad 
del norte de la misma) se separó y del lado este emergido como la zona de agua cerrada se le nombró 
Oosterdok y al lado oeste surgido igualmete Westerdok.
 Dentro de esta zona se encuentra el Centro de Ciencias y Tecnología NEMO, uno de los edifi-
cios mas simbólicos de Ámsterdam,  el cual fue diseñado por el arquitecto Renzo Piano en forma de 
barco e inaugurado en 1998.
 El  NEMO es un lugar educativo y lúdico  donde se enseña la ciencia de una manera peculiar. 
En sus cinco plantas hay exposiciones permanenes y actividades interactivas. Detrás del museo 
puedes ver una exposición de barcos anclados al borde del canal y el Museo marítimo con la réplica 
del famoso barco de Ámsterdam de la Compañía de las Indias Orientales.
 Justo enfrente está el ARCAM, el centro de arquitectura de Ámsterdam, edificio hecho en 
cristal y metal de forma orgánica, que sirve como foco de información para los que quieran saber y 
conocer todo sobre la arquitectura y desarrollo urbano de la ciudad.     

Fig. 3.1 Ubicación de sitios importantes cerca del predio.



MARCO H

Los orígenes de Ámsterdam se remontan al siglo XII cuando un cierto número de personas se 
asentó en la zona cercana a el río Amstel hasta llegar a su desembocadura. Sin embargo para hacer 
habitable la región debían controlar las dificultades del terreno pantanoso y construyeron una 
serie de presas y diques, de los cuales el más antiguo es el que se encuentra en el mercado por la 
actual Plaza de Dam, hoy corazón de la ciudad.

El nombre de la ciudad es un reflejo de este momento en la historia ya que “dam” significa 
dique, por lo tanto Ámsterdam es una derivación de “dique sobre el Amstel”.

Por su localización geográfica se formó como un pueblo de pescadores y para el año de 1358 
se empezó a destacar como centro comercial del norte de Europa.

En la actualidad ha perdido su importancia comercial, sin embargo es el centro intelectual de 
los Países Bajos; se identifica como ciudad industrial y de servicios tal como el Aeropuerto Interna-
cional de Schiphol, de carácter multirracial con un gran porcentaje de inmigrantes y símbolo 
universal de tolerancia y libertad.

Para la década de los 60 se empezó a gestar la ciudad moderna que conocemos. 
Hubo una gran afluencia de inmigrantes, especialmente turcos, marroquíes, antillanos y 

surinameses que formaron barrios obreros, lo que junto a los derechos obtenidos por movimientos 
feministas y de estudiantes, otorgaron a la ciudad el cosmopolitismo que todavía hoy conserva.

Fig. 3.3 Cuartel de las guardias cívicas en el Singel, Á   msterdam, Siglo XVII.  

 Fig. 3.2 Pintura “Llegada al pueblo con los cazadores”, Ámsterdam 1615.



HISTÓRICO

La forma urbana de la antigua Ámsterdam es una de las configuraciones más reconocibles del 
mundo. La disposición de sus canales y la delimitación semicircular de su recinto, refuerzan la imagen 
de “media luna” que identifica a la ciudad histórica.

La ciudad fue fraguándose a partir de una intensa y secular lucha con el agua, ganando terrenos 
al mar y construyendo canales y diques para garantizar su seguridad y mantenimiento. Su gran 
momento llegaría en el siglo XVII, cuando Ámsterdam lideraba a las Provincias Unidas, que se convir-
tieron en una potencia colonial de primer orden. Entonces, la ciudad se transformó espectacularmen-
te, con una importante ampliación de superficie y la apertura de sus canales principales.

El modelo urbano adoptado mostró al mundo una nueva ciudad, burguesa, mercantil y moder-
na que se postulaba como una alternativa a las capitales de los antiguos estados, vinculadas a los 
poderes tradicionales. La siempre innovadora capital holandesa volvió la espalda a las concepciones 
simbólicas y apostó por los puntos de vista de la ingeniería, introduciendo el principio de funcionali-
dad en la planificación urbana, criterio que seguiría caracterizando los crecimientos posteriores de 
Ámsterdam.

La historia urbana de la ciudad está estrechamente vinculada a la construcción de los canales 
que la identifican.

Con el tiempo las necesidades de los habitantes fueron cambiando, por lo tanto la ciudad 
cambió también.

Fig. 3.4 Gráfico que ilustra el desarrollo de la traza  de Ámsterdam.



ANÁLISIS NATURAL

En verano la temperatura media alta es de 22,1 ° C, con luz solar de 
5:18 hrs a 22:07 hrs, en invierno la temperatura media baja es de -5 ° C, 
con luz solar 8:51 hrs a 16:27 hrs.

Con estos datos se puede concluir que en verano se es habitable 
con las condiciones naturales mientras en invierno es necesario utilizar 
medidas contra la nieve y frio, así como dar confort térmico en el inte-
rior.

El promedio de humedad relativa es de 83%. Comparado con la 
Ciudad de México que es del 87% nos dice que el hábitat es clima tem-
plado subhúmedo, habitable al exterior.

Promedio de precipitación: es de 838 milímetros (33 pulgadas). 
Comparado con la Ciudad de México donde la precipitación media es 
de 900 mm, nos dice que en la ciudad no hay lluvia constante pero si 
tiene temporadas de lluvia.

Viento: velocidad de los vientos del año típico varían de 1 m/s hasta 
9 m/s (brisa fresca), rara vez superior a 14 m/s (viento fuerte).

No hay gran oleaje que sea factor negativo a la zona, esto debido a 
que esta rodeado por edificios y tierra que llega a romper el viento 
fuerte para producir gran oleaje.

Profundidad del canal de agua: mínimo 1,2 metros; máximo 3,5 
(área del sitio) - 14.6 metros (puerto de la zona); se puede utilizar pilotes 
o cajones como cimientos, también suficiente espacio como dar lugar a 
un nivel construido bajo el agua.

ECONOMÍA
SOCIOS

RECURSOS NATURA

INDUSTRÍA
INFLACIÓ

MONEDA

PIB
Cuadro 3.1  Principales fuentes de la economía en Amsterdam.



CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 
Y   CULTURA

La ciudad está en una zona estratégica, ya que está conectada con el Mar del Norte por el Canal del 
Mar del Norte (inaugurado en 1876), lo que puede dar cabida a grandes buques oceánicos, y por el 
más antiguo del Norte de Holanda Canal (inaugurado 1824). El Ámsterdam- Rin Canal conecta la 
ciudad con el delta del Rin y por lo tanto con industriales NW Alemania, con el que existe un considera-
ble comercio de tránsito. Además de tener una importante infraestructura carretera y ferroviaria que la 
convierte en un importante centro que también es servido por las inmediaciones del aeropuerto de 
Schiphol .

La ciudad de Ámsterdam posee un importante puerto, es también sede de una de las bolsas de valores 
principales del mundo, un centro de la industria del corte de diamante, y una de las grandes capitales 
comerciales, intelectuales y artísticos de Europa. Dentro de su industria manufacturera incluye ropa, 
materiales impresos y productos metálicos.

TURISMO
Esta ciudad tiene muchos museos de fama internacional, como el Rijksmuseum, el museo de arte 
moderno Stedelijk Museum y el Museum het Rembrandthuis o 'Museo de la Casa de Rembrandt', que 
fue el hogar y taller de Rembrandt, y exhibe una interesante colección de aguafuertes de su autoría; el 
Museo Van Gogh, que posee la mayor colección de pinturas del pintor en el mundo; el museo de Cera 
Madame Tussaud, o el Museo del cine, también conocido como Filmmuseum.

También la Casa de Ana Frank, convertida en museo, así como el Museo Amstelkring en cuya 
buhardilla se encuentra una iglesia católica clandestina del siglo XVII.

Al igual en esta ciudad se encuentra la conocida fábrica de cerveza Heineken,  que también tiene 
su museo.

S

LES

A
N

A

B

E.U. ALEMANÍA, BÉLGICA, FRANCIA

GAS NATURAL, PETRÓLEO, SAL, 
ARENA, GRAVA, TURBA, PIEDRA

ELECTRÓNICOS, QUÍMICA, AUTO-
MOTRIZ, HORTICULTURA, NAVEGA-
CIÓN, SERVICIOS, MEDIA

3.5%

EURO

US $350 BILLONES



ANÁLISIS URBANO (IMAGEN URBANA) 

La traza urbana de la ciudad depende del Rio IJ y va creciendo conforme a un semicírculo que se 
asentó en las orillas de dicho rio. La construcción de Ámsterdam y de Holanda fue a través de diques, 
los cuales hicieron posible agrandar un terreno que en su mayoría era de agua. Por lo que, el agua que 
estaba por encima del suelo firme, se fue, es por eso que Holanda se encuentra 4 metros bajo el nivel 
del mar. 

Otra de las características de Ámsterdam, es que esta conformada por más de 169 canales, 90 islas 
y más de 250 puentes que conectan a las islas. Existen 2,400 casas flotantes, aunque casi no se utilizan, 
por falta de estacionamiento en los canales y es más barato rentar una casa. La ciudad tiene 6,937 edifi-
cios históricos, ubicados en su mayoría en el centro de la ciudad.

Ámsterdam es una ciudad europea, compacta y cosmopolita, como tal ofrece una selección diver-
sa de arte, música, teatro, cine, fotografía, danza y arquitectura.

La diversidad e inclusión es parte integral de Ámsterdam. Hay personas de 180 nacionalidades 
diferentes, por lo que se puede encontrar una gran variedad de restaurantes, tiendas y un gran número 
de diferentes centros religiosos.

Mientras que el cristianismo era tradicionalmente la religión predominante en los Países Bajos, 
ahora hay más gente que se identifican como no religioso que como cristianos . La religión más grande 
de Ámsterdam sigue siendo el cristianismo (17 % de los cuales los católicos son mayoría, con un 10%), 
aunque el Islam (actualmente 14 %) está creciendo rápidamente en popularidad y se prevé que sea el 
grupo religioso más grande dentro de unos años.

Ámsterdam es una ciudad que se caracteriza por no juzgar y respetar a todos, además de caracteri-
zarse por ser una ciudad de libertades. Esto se ve representado en el Distrito de Luz Roja, en este distri-
to es  donde se encuentran las prostitutas en ventanas y los cafés en donde turistas y locales pueden 
fumar marihuana tranquilamente, aunque estas dos situaciones son un tabú en la mayor parte del 
mundo, en esta ciudad son simplemente reguladas y aceptadas; con  excepción de la prostitución que 
solo esta permitida dentro de la zona  regulada.

En Ámsterdam podemos encontrar diversos tipos de arquitectura, por un lado la arquitectura 
tradicional y por otro la arquitectura actual que refleja la contemporaneidad de la ciudad a nivel mun-
dial.
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Muchas de las casas junto a los canales se constru-
yeron en el siglo XVII, en pleno apogeo del Siglo 
de Oro en Ámsterdam. En estas mansiones vivían 
y trabajaban las familias más ricas. Las casas junto 
a los canales se caracterizan por sus espectacula-
res gabletes y por su entrada doble (los dueños de 
la casa accedían por la puerta superior, mientras 
que los sirvientes lo hacían por la puerta situada 
bajo las escaleras). Para ahorrarse los impuestos 
por los metros de fachada, estas casas solían ser 
largas y estrechas, con vanos rectangulares y la 
gama de colores son ocres.

Éstos se encuentran en el centro histórico, los 
cuales tienen techos a dos aguas y campanarios 
altos. Los estilos van desde el barroco hasta el 
gótico.

EDIFICIOS CLÁSICOS

En toda la ciudad hay 1,281 puentes, ya que está 
rodeada de canales. Existen de todo tipo y de dife-
rentes arquitecturas de acuerdo a su época de  
construción. El Torensluis es el puente más anti-
guo de Ámsterdam que se conserva en su estado 
original. Construido en 1648, es además el puente 
más ancho de la ciudad, con nada menos que 39 
metros de extremo a extremo.

V I V I E N D A

PUENTES
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La tipología de Ámsterdam está en sus casas, siendo 
rectangulares en vertical con una relación 1:3, al igual 
que sus vanos que son rectangulares en vertical con 
una relación 1:2.5 aproximadamente.
El centro histórico es una combinación de estilos que 
van desde el renacimiento hasta lo contemporáneo.
Por último los museos y zona comercial, tiene estilos 
contemporáneos que le dan esa imagen moderna a la 
ciudad.

Sin ellos la hazaña de ganar tierra al mar no hubiera 
sido posible. En algunos momentos de su historia, 
Holanda llegó a contar con más de 10,000 molinos en 
su territorio, en la actualidad sólo quedan ocho moli-
nos en Ámsterdam y se encuentran a las orillas de la 
ciudad.

Sólo uno puede visitarse por dentro: el Molen van 
Sloten (Molino de Sloten). El Molen van Sloten es una 
reconstrucción de un molino de 1847, y desde hace 
algunos años, un lugar muy popular para las bodas 
holandesas. Pero es que además, este molino funciona 
de verdad.

MOLINOS

TIPOLOGÍA
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Ámsterdam es una ciudad fácilmente transitable, con 
la mayoría de sitios importantes ubicados dentro o 
cerca del centro de la ciudad.

Viajar a Ámsterdam suele ser bastante fácil, ya que 
se puede llegar por aire, por tierra o incluso por mar. El 
aeropuerto principal es el de Ámsterdam Schiphol, el 
cual es el cuarto aeropuerto más grande de Europa y 
está localizado solo a unos pocos kilómetros del centro 
de la ciudad.

Una línea de tren de enlace directo, conecta este 
aeropuerto con la Estación Central de Ámsterdam. En 
esta estación llegan todos los trenes de recorrido inter-
nacional y es el centro de la amplia red de ferrocarriles 
holandeses. El tren es el transporte más rápido y 
conveniente para llegar hasta el centro de la ciudad.

 Para el transporte público, Gemeentelijk 
Vervoerbedrijf (GVB) es la principal compañía de trans-
porte, la cual proporciona servicio de metro, tranvías y 
autobuses integrados en toda Ámsterdam y sus 
alrededores. Los tranvías son la  m ejor manera de 
moverse dentro de la ciudad y pasan con bastante 
frecuencia y los autobuses se utilizan para llegar hasta 
los barrios periféricos durante el día. Mientras que por 
la noche, este transporte está disponibles después de 
que los tranvías han parado de trabajar.

Caminar también es una buena opción ya que las 
distancias son cortas y todo el centro parece diseñado 
para el paseo con amplias aceras, múltiples zonas 
peatonales y agradables calles arboladas.

Andar en bicicleta es una forma de vida para la 
mayoría de los holandeses. En la ciudad existen cami-
nos dedicados para bicicletas y un grupo de compa-
ñías ofrecen alquiler de bicicletas. Según las estadísti-
cas en Ámsterdam hay casi el mismo número de 
bicicletas que de habitantes.
El sistema de metro tiene actualmente cuatro líneas en 
servicio que rápidamente pueden llevarlo hasta las 
zonas suburbanas distantes de la ciudad. Tres de las 
líneas de metro comienzan su viaje desde la Estación 
Central. Algunas de las estaciones de metro compar-
ten sus plataformas con trenes regulares, que los 
convierten en puntos convenientes para viajar fuera 
de Ámsterdam.
Otra buena opción es conocer la ciudad en barco 
debido a los canales que son verdaderas arterias de la 
ciudad. En el mercado existen lanchas de excursiones 
turísticas, con recorridos variados y, en algunos casos 
la posibilidad para desembarcar y embarcar todas las 
veces deseadas; botes de alquiler para cuatro personas 
con remos a pedal y embarcaciones de alquiler de 
diversas envergaduras.

MOVILIDAD



El lugar de emplazamiento del proyecto se encuentra en la zona centro de la ciudad. Cerca de esa zona 
está el Ijtunnel, el cual pasa por debajo del Centro de Ciencias NEMO. Y el Prins Hendrikkade, que viene 
de la Estación Central.

Existen cuatro rutas que pasan por ahí en la calle Prins Hendrikkada, que vienen de la Estación 
Central, aunque no hay parada cercana al sitio.

Otra ruta de llegar es por medio de bicicleta,  en la propuesta urbana se propone una estación de 
bicicletas cerca de la zona, la cual servirá al proyecto y a los museos colindantes como el NEMO y el 
Museo Marítimo.

En terminos de  accesibildad, es una ciudad inclusiva y segura, continuando el diseño urbano por  
se contemplan rampas a lo largo de todos los recorridos en la zona para favorecer la movilidad.

Centro de Ciencias y 
Tecnología NEMO 

ARCAM

Lag
o

 O
o

sterd
o

k

Prins Hendrikkade

Ijt
unnel

Estación 
Central
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Museo Marítimo

Sitio del Museo
 del Juguete

NORTE

Factibilidad de acceso 
por bicicletas y peatonal

POSIBLES TRANSPORTES
NO TAN FACIL 
ACCESO A PREDIO

TRANSPORTE NO
CONSIDERADO

NO TIENE ACCESO A PREDIO

FORMA DE ACCESO
SALUDABLE, COMÚN 
Y BARATO
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INVESTIGACIÓN

Análogos y homólogos

Métodos de diseño de arquitectos 





ANÁLOGOS Y HOMÓLOGO
El proceso de diseño incluye el análisis de análogos y homólogos, que dieron referencias de cómo se 
dispone un museo y cómo es aplicable a un museo del juguete. Estas referencias se lograron a través 
de las presentaciones del grupo en general, de cada uno de sus análogos y/o homólogos.

La distribución y el funcionamiento de 
este museo se tomaron como referencia 
para comenzar a dar una zonificación al 
proyecto, también se retomo la idea de 
tener un elemento conector a todos los 
espacios del museo como lo es el para-
guas gigante junto con el patio interno.

Esta propuesta quedó en segundo 
lugar en el concurso de museo de Aire 
y Agua, se retomo ya que el sitio es 
similar al de nuestro proyecto, en sitio 
en el agua, así como su relación con 
los muelles, retomamos la forma y 
materialidad, para poder incluirse y 
lograr una relación mas intima en su 
entorno.

Se retomó la geometrización del 
proyecto de los espacios interiores y 
circulaciones sin dejar de lado el patio 
como elemento central y articulador.

Museo Nacional de Antropología e Historia

Museo de aire y agua (concurso)

Mobius Villa– VIinvent CallebaltArchi-Tects
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De estos dos proyectos se retomo su pare-
cida geometría y su solución a los espacios 
interiores. También la circulación vertical 
que es el núcleo conector de los espacios, 
al igual que su relación con el entorno y sus 
intenciones en la conservación de la natu-
raleza. 

Para la estructuración se reto-
maron conceptos de casas que 
actualmente están construidas en 
Ámsterdam y de otras que están 
en proceso de construirse, ya sea 
a base de pilotes o con ayuda de 
la presión del agua ayude a flotar 
en ciertas secciones al edificio.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Ampliación del Museo de San Telmo / 
Nieto Sobejano Arquitectos Museo 
Arqueológico de Vitoria / Francisco Man-
gado

Los espacios interiores de las salas de 
exposición tienen una gran continuidad 
visual, debido a la gran amplitud espacial, 
también dejando posibilidad de que la expo-
sición pueda ser transportable o itinerantes, 
aprovechar la altura y las entradas de luz 
naturales para la iluminación del espacio y 
de las salas donde no llegue directamente la 
luz  poder inducirla.
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El museo de juguetes se ubica en Basilea, 
Suiza. Es el más grande de su tipo en 
Europa. Alberga la colección más grande 
del mundo, con más de 2,500 muñecos y 
osos de peluche, de los cuales los más anti-
guos datan de 1904.
 El museo muestra más de 6.000 
objetos (ositos de peluche, muñecas, casas 
de muñecas y miniaturas) que recrean dife-
rentes escenas.
 Además, el museo organiza con 
regularidad exposiciones temporales. Cabe 
destacar la colección de osos de peluche, 
única en todo el mundo tanto por cantidad 
como por calidad.
 El museo consta de cuatro plantas 
con un total de más de 1,000 metros 
cuadrados. Al igual que los valiosos objetos 
expuestos, este venerable edifcio que data 
de 1867.
 La exposición que se muestra en 
amplias vitrinas de madera y vidrio, espe-
cialmente realizadas para cada sala.

MÉTODOS DE DISEÑO DE ARQUITECTOS
Para tener ideas de como diseñar el museo, se investigó los diversos procesos de
diseño arquitectónicos, para saber cuále sons sus  prioridades y como abordan el proyecto.

El despacho de Rem Koolhaas, OMA es un
grupo que logra hacer un trabajo en equipo, ellos 
hablan de una inteligencia
colectiva interdisciplinaria. Por lo que a veces
no sabe dónde inicia y acaba una idea. Los
proyectos que lidera Koolhaas son análisis
programático y sacan soluciones volumétricas basadas 
en sus esquemas. Haciendo un
racionalismo severo para lograr esas formas complejas.
Un ejemplo claro en donde la solución volumétrica fue 
la resolución de los esquemas era la
Biblioteca Central de Seatle, así como de la
experimentación en equipo del volumen fue la
Casa da Música de Oporto.
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Museo del Juguete en Basilea, Suiza
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INTRODUCCIÓN
La arquitectura del siglo XX maneja las diferentes facetas que se vivieron dentro de la arquitectura, 
contemplando el contexto urbano, sitio, tiempo y usuario, todo esto reflejado en la estructura funcion 
y forma.

No se tenía un proceso de diseño definido, ya que los arquitectos representaban a la arquitectura 
de diferentes maneras en el siglo XX. Por lo que se presentaran las diferentes tendencias que utilizamos 
dentro de la exploración de la forma y función  del museo flotante del juguete.

ORGANICISMO

¿Qué es?
Filosofía donde el universo 
puede ser asimilado a un 
organismo, en el que el todo 
está formado por elementos 
pero sin perder la razón del 
todo.

¿En qué se basa?
En las formas de la 
naturaleza, y los orga-
nismos que la compo-
nen.

¿Qué representa?
Una arquitectura que se desarrolla 
desde dentro hacía fuera en armonía 
con sus propias condiciones dentro 
del medio geográfico, luz, naturale-
za en el contexto y   materialidad de    
la zona.

Exponentes
Frank Lloyd Wright                       Alvar Aalto
Erik Gunnar                                     Bruce Goff

SÍNTESIS
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EXPLORACIÓN CON MAQUETA

En el organisismo, hicimos una maqueta con 
madera balsa y en modelo digital,  pensando en la 
integración al medio ambiente a traves del diseño. 

La forma se analoga, a una célula, que se 
conecta ,funciona y comunica de modo multidi-
reccional, con el objetivo de diseñar un recorrido 
indefinido, a traves de un patio y puetes que inter-
conectan las salas , de tal modo que existan una 
infinidad de posibilidades para recorrer el museo 
haciendo de cada experiencia unica.

LÁMINA
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SURREALISMO

¿Qué es?
Explora el linaje del inconsciente como fuerte de creación estética.
Asumir el caos de la vida como punto de partida, sin conocer de 
antemano el resultado final.
Las obras se basaban en el gesto espontaneo, irracional, y su manera 
simultánea. Se planteó como una actitud mental,  como una forma 
de conocimiento.
La 2da Guerra Mundial acabo otorgando al surrealismo su condición 
de arte para un mundo convulso y angustiado.

¿En  qué se basa?

    En el lenguaje, reinterpre-
tado como vínculo entre la 
razón y el inconsciente.

Antecedentes
La exaltación del individuo en el romanticismo y la filosofía de 
Shopenhauer.
Apollinaire fue el primero en utilizar el término surrealismo.
El movimiento incontrolado y compulsivo en las novelas de Lewis 
Carroll Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo.

Exponentes

André Breton
René Magritte
Max Ernst

SÍNTESIS
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LÁMINA

EXPLORACIÓN CON MAQUETA

Con la tendencia del surrealismo utilizamos 
plastilina debido aque es un material moldea-
ble para generar diversas formas.

Con dicho material generamos un modelo 
compuesto por diversa curvas que creaban 
diferentes espacios dentro del volumen. 
Determinando que espacio se destinaría para 
las diversas actividades contempladas.
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ENERGÍAS: FORMAS DE LUZ Y 
DESMATERIALIZACIÓN

Desde que surgió la luz en el siglo XX hay una transformación en la vida de las personas. En la física 
se descubrió que el universo hasta el hombre está hechas de flujos energéticos, que hay un gasto de 
energía en ellos, que se piensa en la probabilidad de que en algún momento se detenga.

En el arte y arquitectura hubo una definición que marcó dos tendencias que fue la Entropía y 
Desmaterialización. De ésta última hubo dos tendencias la de: sólida estructura y  ciudad disipativa 
pero la arquitectura ha formado parte del medio ambiente siempre, en los materiales que utiliza en 
construcción; como para acondicionamiento de interiores, como también en el funcionamiento y 
consumo.

La luz artificial dejo más claro el límite del área urbanizada. Transformando la vida nocturna de 
las ciudades; desde el paso a la energía continúa, también del transporte de energía a grandes 
distancias por alta tensión y cambio de energía térmica a energía hidráulica (hidroeléctrica).
También la energía eléctrica muestra el progreso de la sociedad, la cual se queda marcada en el ser 
humano a través de la arquitectura, ingeniería, urbanismo y diseño.

Por lo que el diseño en la actualidad toma en cuenta la luz natural y la luz artificial; no solo en 
forma racional y funcional, sino que en intuición y sensibilidad. Los lugares en donde más se utiliza 
o se piensa en la luz son en los elementos culturales y perceptivos, para crear objetos efímeros.

SÍNTESIS
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EXPLORACIÓN CON MAQUETA

La luz como elemento 
de diseño nos inspira  
crear un punto focal .
 Para ello, utilizamos la 
técnica de origami para 
crear un volumen que 
interactuará con la luz.
 Por medio de los 
doblezes del papel se 
generó una forma que 
en el centro tiene un 
hueco por el cual se 
puede disipar la luz, 
enfatizando la geome-
tria y el volumen.
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ARQUITECTURA DEL CAOS

¿Qué es?
El caos se encuentra 
más allá de los límites 
del lenguaje, de los 
límites del razonamien-
to lógico.

Fractales
Los fractales son una manera de geome-
trizar el caos de la naturaleza, de ilumi-
nar el desorden, midiéndolo, represen-
tándolo y domesticándolo.
Los fractales pueden ser geometrizados 
y repetidos hasta el infinito.

SÍNTESIS

Teoría de los pliegues
se acerca a lo impredecible y 
vivo de la naturaleza, ya que 
analiza las formas desorde-
nadas y complejas de la 
tierra; materia explosiva y 
continua.

Formas del colapso
Las formas del colapso que planteo Peter Eisenman, afrontan el desafío del caos manifestando la crisis 
y afrontando la problemática. Otras premisas que tenían es que fuese anti funcionalista, anti humanis-
ta y atópica.
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LÁMINA
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Bajo la inspiración de Peter Eisen-
man con la teoria del Colpaso, 
manejamos la forma de la maqueta 
con alambre, para encontrar en el 
caos que generaba cualquier 
dobles   e intersección un museo 
abstracto analogando volumen y 
espacios del museo.
 En la teoria del caos  se 
intensificó la volumetria que guió 
al proyecto al igual que las inten-
ciones de amplitud y visuales para 
el vetíbulo.

EXPLORACIÓN CON MAQUETA



PROCESO DE DISEÑO
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CONCEPTUALIZACIÓN

Los juguetes no son objetos preconcebidos 
como podríamos pensar usualmente, en reali-
dad son elementos que en interacción con la 
imaginación nos permiten transformarlos en lo 
que se desee ya que son libres de forma, uso y 
tiempo.
        Se puede concluir que un juguete podría ser 
cualquier objeto,  (con la capacidad de conver-
tirse en cualquier cosa) de infinitas posibilades 
sobre su identidad y uso, que puede cambiar de 
mente en mente.

El juguete alrededor del mundo

“El juguete es universal y depende del usuario, el cual tiene la capacidad de transformar e inter-
pretar lo que le rodea.”

Es así como el museo en cuestión 
formal no es preconcebido a partir de 
un objeto, ya que responde a su 
contexto de acuerdo a las condicionan-
tes y permitiendo  que el usuario 
piense en cualquier objeto (juguete) y 
en su imaginación perciba una forma.

    El recorrido dentro del museo es 
posible interpretarlo y experimentarlo 
de modo libre, al no contar con un 
recorrido fijo; dicha cualidad es posible 
a partir de dos escaleras, las cuales 
conectan distintas partes de la exposi-
ción y un patio central que conecta 
todas las salas permitiendo movilizarse 
entre ellas de modo aleatorio. 

     En las salas de exposición los usua-
rios pueden interactuar con lo exhibi-
do a partir de las dinámicas y activida-
des que fomentan la creatividad, con el 
objetivo final de transformar al museo 
en un juguete.
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¿Qué es un juguete?

“La forma del museo corresponde a la 
imaginación del usuario”
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PROGRAMA
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ACTIVIDAD PERSONA AMBITO FORMA DE REALIZACIÓN M2

ACCEDER
Todo público

ENTREDA
Se dará acceso a todo público, dando 

información de exhibiciones 250

VENDER
Todo público

TIENDA DE SOUVENIR
Vender artículos relacionados con las 

exposiciones 100

Todo público

ÁREA DE EXHIBICIÓN 

PERMANENTE Exhibición de manera permanente los ju 2000

Todo público

ÁREA DE EXHIBICIÓN 

TEMPORAL Exhibición de manera temporal 500

Todo público TALLERES Educar de manera interactiva 300

Todo público
AUDITORIO

Dar presentaciones o conferencias para 

actualización o exhibición 300
COMER Todo público CAFETERÍA Se dará de comer cosas ya preparadas y 200

ADMINISTRAR Administrador ADMINISTRACIÓN Se coordinan las áreas de exhibición, así 300
NECESIDADES 

FISIOLÓGICAS Todo público
BAÑOS 100

LIMPIAR Intendentes CUARTO DE SERVICIO 200

ALMACENAR
Intendentes

BODEGA
Guardar utilería o material de 

exhibición 200

VENDER LIBROS
Todo público

LIBRERÍA
Vender libros con posibilidad de leerlos 
en cafetería 100

EXHIBIR

EDUCAR
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

VESTIBULO�

Taquilla�

Guarda�́�
rropa�

Baños �

Acceso�

Tienda�
suvenires�

CIRCULACION�
VERTICAL�

Exposición �
Temporal�

Exposición 

Permanente�

Auditorio�

Librería�

Bodegas�

Administración�

Servicio/�
Cuarto MA�
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Elevadores 

Escaleras�
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VOLUMETRÍA
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La forma salió a partir del análisis de  la composición de la ciudad de Ámster-
dam, tomando en cuenta las teorías de  la energía  donde las calles  son la 
síntesis del movimiento que representa  a los habitantes y su ciudad, la ciudad 
emerge de un punto  al igual que el proyecto y al ser  radio céntrica analoga-
mos su funcionamiento a un patio que lleva la funcion de reprensentar el 
centro de la ciudad y  su periferia el contenido de  ésta (salas).
 Formalmente  se retoma la forma de la misma bahia de Oosterdook y el 
centro de Amsterdam  para fusionarse en una  sola y con ella obtener  una 
forma tipológica  de esta ciudad tan peculiar, tomando como base el punto de 
ubicación y el  área más importante de la ciudad por su valor histórico y econó-
mico que al final denotan la identidad procesada a una forma.
 A partir de la abstracción de la forma y significado de un juguete  se 
sacaron diversos ejes de composición de la ciudad, del NEMO al ARCAM, del 
Museo Marítimo al ARCAM y del NEMO al Museo Marítimo. Dichos ejes se 
intersectan y  forman un punto focal que se toma como eje rector del proyecto  
por la relación espacial que genara en  conexión de  contexto   funcional y 
visual.



PROCESO DE  LÁMINA PARA CONCURSO 
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PROYECTO

7

Instalaciones hidrosanitarias
Memoria
Planos

Instalaciones eléctricas

Sistema contra incendios

Memoria
Planos

Planos

Arquitectónico
Primera etapa
Segunda etapa

Estructural
Exploración
Primera etapa
Segunda etapa

Albañilería

Acabados

Cancelería y Puertas



ARQUITECTÓNICO

 

Las intenciones que tenemos son en  
relación visual con los museos colin-
dantes, ya que no queremos que 
estos sean opacados por el museo 
del juguete, si no que todos formen 
parte de un conjunto, por lo que 
también se genera un recorrido 
entre el ARCAM, NEMO y Museo 
Marítimo.

La altura no debe de superar al 
NEMO ni ser menor que el ARCAM, 
esto forma parte de la integración al 
contexto, sin minimizar ningún 
elemento que conforme el conjunto.

Se tiene una continuidad y 
fluidez con relación al agua que es 
donde esta ubicado , por lo que 
nuestra forma es curva, correspon-
diendo al movimiento del oleaje en 
el agua.  

Restricción

PRIMERA ÉTAPA
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En cuanto a la 
accesibilidad diseña-
mos una plataforma 
frente al museo que 
conecta ambas partes 
del muelle, tanto la 
parte que se dirige 
hacia el NEMO y al 
ARCAM. Con esto la 
intención es dar conti-
nuidad a los flujos 
peatonales y ciclistas.

A partir del punto rector 
ubiado en el centroide de la trian-
gulacion entre los museos Nemo 
ARCAM y Maritimo se emplazo el 
museo, la forma del proyecto la 
diseñamos  más limpia y corres-
pondiendo a las formas de la 
ciudad (el centro de Amsterdam y 
la bahía de Oosterdok) , haciendo 
que  el museo solo pueda formar 
parte de ese lugar integrandose al 
contexto mediante los ejes que lo 
conforman.       

El museo se integra a los dos 
elementos cercanos sin que sobre-
salga de la altura máxima 22m 
(NEMO); se requiere de mayor área 
para cubrir los espacion nesarios 
del museo y la estrategia es sumer-
gir   dos niveles bajo el agua.

Para continuar  con el concep-
to “ la forma corresponde a la 
imaginación”  el usuario a la vista 
solo ve una seccion del museo y no 
imaginará que se encuentra 
sumergido.
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PRIMERAS INTENCIONES VOLUMÉTRICAS

 Tal intensión se logra  sumergiendo un 60% del volumen del edificio; lo que le proporciona un acer-
camiento más ligero y permite mantener las visuales de toda la bahía.

Las primeras intenciones  son 
dos puntos principales:

-
tual.

-
rio.
Dichos conceptos son la 
premicia del diseño y de ellos 
se derivan el resto; la primera 
acción con la que concretan 
dichas intenciones  consiste 
en ocultar a la vista la mayor 
parte del edificio a la vista del 
usuario,  ya que la dimensión 
del museo debido al progra-
ma y necesidades lo podía 
convertir en algo masivo e 
invasivo. ���������'�	9��������!
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 propuestas  en  planta 
para el concurso

Sótano 2

Sónano 1



VESTIBULO Y EXPOSICION 

TEMPORAL  

ZONA SE RVICIOS  

TIENDA  

del museo, un circuito peatonal y 
ciclista que confinan un área para 
actividades públicas y recreativas, 
lo cual vestibula el ingreso al 
museo. Las taquillas estan en el 

servicio a las actividades dentro del 
museo si no también fuera de él. 

un muelle con lanchas para dar un 
recorrido, o actividades con            
pelotas de plástico que hagan el 
efecto de correr sobre el agua o 

-
mentan lo   que se encuentra en el 
interior del museo. 
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EXPOSICION PERMANENTE  

ZONA SERVICIOS  

AUDITORIO  

Dentro del museo se clasifican las activi-
-

subdivición,.

ludoteca, en la cual se puede ingresar para 
-

como permanentes, así como lecturas, e inves-

el museo y la tienda, la cual servirá como 
-

que las personas puedan ver lo que se tiene al 
interior.  . 

sotano 1, se encuentra el auditorio, el cual 
tiene su ingreso a medio nivel (-4.00m) por su 

-
ras que tienen vista al patio central o mediante 
un elevador. 

actividades culturales pero de una manera 
divertida, por lo cual, el auditorio es interacti-
vo, móvil y con elementos que se requieran 
para la diversión de niños y adultos. 

Las plantas de sotanos son en su mayoría 

mobiliario, donde se puede  tener contacto 

incluir actividades artisticas .

de las salas son cerradas, para crear espacios más cálidos, y sentirte como en una casita de muñecas, , 
los muros son curvos que   rematan en las siguiente sala o el patio.

fácil de abastecer.

SÓTANO

��������+�,��%�����:	!������	!��



que hiciera mucho frio por lo que se pretende que esta 

algún tipo de evento social, por lo que este espacio es 
versátil y de mobiliario ligero que se pueda cambiar 
dependiendo los requerimientos. 
 La cocina de la cafetería está conectada a la 

para brindar  buen servicio a los comensales, también 
se tiene una barra en la que se brinda servicios de café 
o buffet.

-
nistración, esta no tiene muros divisorios ya que lo que 

tengan las mismas visuales que los visitantes, al igual 
que tener un control del funcionamiento del museo.

doble altura en el vestíbulo, vista hacia el patio interior 

ADMINISTRACIÓN  

ZONA SE RVICIOS  

CAFETERIA  

PLANTA
ALTA
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SEGUNDA ETAPA

+ =

La integración contextual genera una conexión entre el NEMO y el ARCAM, mediante la plaza exterior del 
museo, un circuito peatonal y de bicicleta que confinan un área para actividades públicas y recreativas, lo cual 
vestibula el ingreso al museo.
 El museo continua siendo un gran espacio de interacción, desde el acceso a él. Teniendo una lúdoteca 
al principio del recorrido y despues empezando con una sala. Bajando a los sotanos, las salas de exposición 
crean un recorrido  interactivo y/o lúdico, que hace más interesante el recorrido.
 Manteniendo de igual manera el área de servicios y el auditorio en los sotanos, para que tenga contac-
to con las salas y, en el caso del área de servicios, tenga  contacto con la carretera que pasa por debajo del 
NEMO.
 La planta del mezzanine  para que no pierda su interes del resto del museo, siendo el nivel con las 
mejores vistas.se tiene  la cafetería que incita a subir para comer y  disfrutar de la vista. Logrando que la jorna-
da laboral de los administradores sea más agradable por estar en el mezzanine.
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La estructura se coincibe con una serie de 
marcos estructurales metálicos, aunque la 
forma esta ya dada, incorporamos algunos de 
los conceptos aprendidos en las exposiciones 
del libro “La estructura como arquitectura” de 
Andrew Charleson.
 La interacción de la luz y la estructura 
y el dinamismo que provoca las formas de la 
estructura, hicieron que exploraramos más 
de una vez las posibilidades del cambio de la 
estructura.
 Al final del proceso se opto por una 
estructura que compagina con las ideas del 
museo (ligereza y orgánica), asi como las que 
deseamos en la estructura. El sistema estruc-
tural se conforma de:  marcos, con una 
cubierta rolada y una losa de cimentación, 
muros de contención y pilas, en el ancho y 
largo de la estructura.

ESTRUCTURAL

EXPLORACIÓN
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PRIMERA ETAPA

Se hizo un predimencionamiento, en donde se calculó a grandes rasgos, el claro más desfavorable, 
para que de ahí se considere el tamaño de la estructura. Durante todo el proceso para la creación de la 
estructura, se obordo los puntos en donde la estructura deja poco espacio habitable o transitable, 
hasta llegar a un optimo resultado. 

�������--���	
	���������%�9��
�����
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Predimensionamiento ajustado a  perfiles 
de acero
 1.00 x 0.70m en columnas

.36 x.92 m en vigas principales

El claro que se calculó  de los entre ejees  5A Y 5 B donde hay una  distancia de columna a columna de 
17.5 m ,a posterior se considero el peso del mezaninne  y la forma en que bajara la carga.
  Aunque se consideró el tomar las medidas que manejaran para perfiles de acero, en los planos 
se mantuvo la volumetría de la estructura en todos los planos arquitectónicos para resolver los espa-
cios integralmente.
 La estructura está considerada  desde el inicio de las plantas arquitectónicas y se modificó, para 
el beneficio del proyecto, reduciendo claros , para modificar peralte y alto de la sección del perfil de 
acero de la columna.

Se considraron 2 materiales factibles para la estructura: concretoy acero. 
La estructura es mixta en la cimentacion usamos concreto para el sisema de pilas ,losa de comentacion 
y muro de contención , y  entrepisos de acero.
  
 Analizamos el perfil y diseño  para que  compaginará con las ideas fundamentales del proyecto 
y las intenciones de diseño para el espacio elegimos un perfil IPR por  su forma y sencillez para mane-
jarlo en  obra . 
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La presente memoria tiene como objetivo la descripción del cálculo de las instalaciones hidrosanitarias, 
especificando la dotación, demanda y  almacenaje que se requiere cumpliendo con la normatividad 
correspondiente.

O B J E T I V O

El proyecto de agua potable (agua fría) y desagüe al edificio del  Museo del Juguete habilita 4 niveles, 
con un área total de 9,420 m2. Así mismo, se propone el uso del agua pluvial y el reciclaje de las aguas 
servidas para la alimentación de WC y tarjas de aseo. 
 Uno de los propósitos del diseño de las instalaciones es la reducción de desechos, ya que los 
volumenes de descarga son menores a los habituales. 

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

DESCRIPCIÓN

La red de distribución de agua potable se calculó en primera instancia por el abastecimiento del 
museo.  Despues se calculó el tamaño de la cisterna, considerando  los requerimientos del Reglamento 
de Construcción del Distrito Federal utilizada como norma de referencia.  La forma de distribución del 
agua es por medio  de 2 bombas eléctricas de 3/4 hp.
 El requerimiento de agua lo calculamos por medio del coeficiente de SEDESOL que dá para 
museo. El coeficiente de 0.6 m2   por visitante lo  multiplicamos por los metros cuadrados de construc-
ción del museo.

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

3,050 M2
  

1,950 M2  

3,050 M2
  

1,370 M2
  

9,420 M2

MUSEO DEL JUGUETE

Fig. 7.12 Metros cuadrados total y por planta.
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 Después de sacar el número de visitantes calculamos, de acuerdo al Reglamento de Construcción,  los 
litros por persona al día, de cada género de edificio que tiene el mismo museo (tabla 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5). Aunan-
do las cifras da un gasto al día.

Tabla 7.2 Estimación de Visitantes, referente a los museo de la Ciudad.

9420 M2

0.6 M2

por visitante
x = 4,710

visitantes

Fig. 7.13 Obtención de número de visitantes de acuerdo a coeficiente de SEDESOL.



ESPACIO  M2 TOTALES PERSONAS/ M2 PERSONAS
Tienda de recuerdos 100 10 10

Exposiciones permanentes 2,500 3 833

Exposición temporal 500 3 167

Un Espacio Educativo 300 0.5 600

Cafeteria 200 1.5 133

Área de Administración 290 10 29

Sanitarios 150 0.5 300

Espacio de almacenamiento 200 40 5

Servicio y cuarto de maquina 200 40 5

4,440 USUARIOS 2,082

Tabla 7.3 Estimación de Visitantes por espacio.

PERSONAL
GENERAL

120
PERSONAL

ADMINISTRATIVO

25 145
TOTAL DE

PERSONAL

=+

Fig. 7.14 Total de personal en el museo.



GENERO DE EDIFICIO l / persona / día (l)
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TOTAL 58,616
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Tabla 7.4 Personal del Museo.

Tabla 7.5 Litros por persona al dia.



ADMINISTRACIÓN

50 � / TRABAJADOR/ DIA

7,250 �

TIENDA
6 � / M2/ DIA

1,290 �

MUSEO
10 � / VISITANTE/ DIA

47100 �

CAFETERÍA
12 � / COMIDA/ DIA

2,976 �G
É
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+

+

+

58,616 
� /PERSONA/DÍA

Fig. 7.15 Total de litros por persona al dia por todo el museo.

La dimensión de  la cisterna se obtuvó de acuerdo a  las normas del  Reglamento  de  Construcción del  Distrito Federal que pide capacidad 
para tres días, como reserva  y 10% más  para  el  Sistema  Contra Incendios.

45,681
 /PERSONA/DÍA

3
DÍAS DE RESERVA

10%
CONTRA INCENDIOS

181,709.6 � 181.70 m3

Fig. 7.16 Cálculo de cisterna en litros y m3.

3
DÍAS



Columna1 Columna2
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LITROS TOTALES 181709.6

M3 DE CISTERNA 181.7096

CÁLCULO DE CISTERNA

Tabla 7.6 Desgloce de calculo de cisterna.

RECOLECCIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL

El sistema de recolección de agua pluvial se calculó de acuerdo a la precipitación pluvial anual alta y 
de acuerdo a la capacidad de captación que tiene el Museo. La capacidad la obtuvismo con los 

producto lo dividimos  en todo el año, obteniendo así, la capacidad de nuestra cisterna para aguas  
pluviales. 

pasará a la cisterna y donde esta pasará el agua a una planta de tratamiento. Pasado el tratamiento de 
agua, se  distribuye con una bomba a los diferentes muebles de baño que utilizaran aguas tratadas; 
los inodoros y tarjas de aseo.

Calcúlo de Aguas Pluviales
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6,833 M 1,200 mm 12 M
)(

20,000 �
20 m3

Fig. 7.17 Cálculo de cisterna de aguas pluviales.

MUEBLES
SANITARIOS

WC LAVABOS TARJAS

19
COCINA ASEO

MINGITORIOS

4

21

2 4

MOBILIARIO



Mingitorio
-No requiere agua o gel

-Sin mantenimiento
-Sin malos olores

MODELOS

Sanitario
-Se rellena en 20-30 seg.

-Extracción del 99.9% de 
gérmenes en el colector
de agua.

AHORRA 84%

AHORRA 100%

Descarga
0

Descarga
4.5  L /MIN

Tarja de cocina
-Con sensor y limitador de
caudal
-Boquilla gira 100°

Descarga
1.9  L /MIN

Tarja de aseo
-Con sensor y limitador de
caudal
-Manija de palanca

Descarga
4.5  L /MIN

Lavamanos
-Con sensor y airador eco limitante
-Acabado cromado
-Manija de palanca

D

Descarga
1.35 L

Fig. 7.18 Inodoro. Fig. 7.19 Mingitorio.

Fig. 7.20 Tarja de Cocina. Fig. 7.21 Tarja de Aseo.

Fig. 7.22 Lavaanos.
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HIDRONEUMÁTICO

Características técnicas

Sistema Hidroneumático
Constructora 

24 l

JET 600 WP 1000/72 WP 1000/132

Temperatura máxima del 
líquido bombeado

50 ºC 50 ºC 50 ºC 50 ºC

Máxima / mínima 
temperatura ambiente

40 ºC / 5 ºC 40 ºC / 5 ºC 40 ºC / 5 ºC 40 ºC / 5 ºC

Número máximo de puestas 
en marcha / hora

40 
distribuidas

40 
distribuidas

40 
distribuidas

40 
distribuidas

Altura máxima de
aspiración (aconsejada)

5 m con 
pichancha

7 m con 
pichancha

7 m con 
pichancha

7 m con 
pichancha

Presión máxima de ejercicio
(Válvula cerrada)

4.5 bar (kg / 
cm2)

4.2 bar (kg / 
cm2)

5.0 bar (kg / 
cm2)

4.2 bar (kg / 
cm2)

Altura máxima de descarga 
(Válvula cerrada)

45 m 42 m 50 m 42 m

Caudal máximo (Q) 47.0 LPM 46.0 LPM 42.0 LPM 60.0 LPM

Tensión 127 Vca 127 Vca 127 Vca 127 Vca

Corriente máxima 6.0 A 5.6 A 7.4 A 8.1 A

Potencia 1/2 HP 3/4 HP 1.0 HP 1.2 HP

Frecuencia 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Consumo energético 222.16 Wh 571.68 Wh
8

58.76 Wh 962.55 Wh

Velocidad de motor 3450 RPM 3450 RPM 3450 RPM 3450 RPM

Aislamiento Clase F Clase H Clase H Clase H

Grado de protección IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Conexión de succión 1” 1“ 1” 1”

Conexión de descarga 1” 1” 1” 1”

50 ºC

40 ºC / 5 ºC

40
distribuidas

7 m con 
pichancha

4.2 bar (kg / 
cm2)

42 m

46.0 LPM

127 Vca

5.6 A

3/4 HP

60 Hz

571.68 Wh

3450 RPM

Clase H

IP 44

1“

1”

Modelos y potencia

Modelo Capacidad en HP Número de servicios

Constructora 24 l 1/2 1.5

JET 600 3/4 2

WP 1000/72 1 3

WP 1000/132 1.2 4

Para la alimentación
de la red hidraúlica
se propone dos bombas
hidroneumáticas de
3/4 HP.

Fig. 7.23 Bomba para cisternas.

Tabla 7.7 Caracteristicas técnicas de la bomba de 3/4 hp.

Tabla 7.8 Modelo y potencia de bombas.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Los usos y la geometría del edificio se encuentran perfectamente definidos en los planos del proyecto a ejecu-
tar, indicándose todas las instalaciones necesarias y las zonas de influencia.

El control de esta instalación estará integrado en el sistema de control distribuido.

-Medida del consumo: se realiza en media tensión
-Las instalaciones se proyecta para que el mantenimiento de las mismas sea lo más sencillo, con objeto de que 
dicho mantenimiento sea eficaz, con accesos fáciles para su reparación, limpieza y sustitución por parte del 
personal especializado. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA

El suministro de energía se recibe en:

-En Media Tensión para acometer a centro(s) de transformación con el centro de seccionamiento accesible a 
la compañía suministradora.
-En Baja Tensión desde grupo(s) electrógeno(s), para atender servicios esenciales.
-En Baja Tensión desde Sistema(s) de Alimentación ininterrumpida, para atender servicios vitales. En Baja 
Tensión adecuado a las características del edificio.



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Se dota al edificio de cuadros que permitan discriminar las zonas de cada planta o espacios singulares que 
sean abastecidos desde un cuadro principal.
Los cuadros a instalar serán:

-Cuadro general de baja tensión (CGBT), ubicado preferentemente en sótano.
-Cuadros secundarios. Uno por planta mínimo, cuadros independientes para ascensor, montacarga, servicios, 
salas de exposiciones, auditorio, cafetería, administración y de emergencia.

DESCRIPCIÓN

El Cuadro General de Baja Tensión (CGBT) se ubica en la planta baja del edificio.

-El CGBT recibe su acometida desde el centro de transformación.
-Todo el tendido se desarrolla sobre bandejas y por piso y desde éstas a los puntos de consumo a través de 
tubos

CANALIZACIONES

En general, todas las canalizaciones, tanto para alumbrado como cualquier otra instalación eléctrica se colo-
can de la siguiente forma:

-Los conductores eléctricos se posan principalmente sobre bandeja o canal, que cuando transcurra por exte-
riores o vistas lleva tapa.
-Las derivaciones se canalizan bajo tubo de PVC rígido, excepto cuando discurran por falsos techos que irán 
canalizados en tubería PVC corrugado reforzado, ocultasen los falsos techos o empotradas.
-Las canalizaciones que transcurran por zonas expuestas a daño mecánico serán de acero.
-Las canalizaciones que discurran por suelo irán bajo tubo de PVC rígido, enterrado bajo el pavimento y regis-
trable mediante arquetas situadas en los espacios reservados para las instalaciones.
-Las canalizaciones que discurran por falso suelo (suelo técnico) irán sobre bandeja con tapa.
-Todos los tubos a utilizar serán de tipo auto extinguible.



PROPUESTA DE ILUMINACIÓN POR ZONA

En la zona administrativa se genera un espacio de trabajo que debe de estar adecuadamente alumbrada prin-
cipalmente en las áreas de trabajo como son las oficinas y escritorios, por lo que se colocarán luminarias Conti-
nuas las cuales son tiras largas de luz para los cubiculos de los administradores.
 Para poder brindar un mayor enfoque en los escritorios se propone la colocación de lámparas de 
pedestal Ginger.

ADMINISTRACIÓN

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
  14w

No. LAMPARAS:
            28#

A

TIPO DE LAMPARA:
 Continua de 60 cm 
LED SMD 10.5w 2700K     

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
  15.4w

No. LAMPARAS:
            8 #

A

TIPO DE LAMPARA:
 Ginger P 
LED SMD 15.4w 2700K     

Los cubículos de la zona de 
administración son abier-
tos, para que no sea obsta-
culice la iluminación.

Fig. 7.24 Lampara Continua tipo LED.

Fig. 7.25 Lampara Ginger P tipo LED.



RECEPCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

En las zonas de atención del museo como son tienda, recepción de la zona administrativa y la sala de juntas 
colocamos lámparas colgantes las cuales generarán un espacio de intimidad y dándole jerarquía a las mesas 
y módulos, la lámpara es de pliegues, lo cual, mantiene el concepto de pliegues que se tiene en el diseño del 
museo.

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
  8w

No. LAMPARAS:
            4#

A

TIPO DE LAMPARA:
 Pleat Box

E27 LED REFLECTOR   

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
  8w

No. LAMPARAS:
            3

#

A

TIPO DE LAMPARA:
Pleat Box 
E27 LED estandar     

Las lamparas en recepción  
hacen que no paresca una 
administración, sino mas 
intima que interactua con la 
cafetería que se encuentra 
cerca.

Fig. 7.26 Lampara Pleat Box tipo LED.

Fig. 7.27 Lampara Pleat Box  standar tipo LED.



ZONA DE EXPOSICIONES

SALA DE JUEGOS DE MESA

Utilizamos iluminación puntual, en las piezas de exposición,  por lo cual se utilizarán 
spots modelo Polo en riel, para que no sea tan puntual. Cada riel esta conformado por 3 
spots de LED de 7 w y estarán adosados al techo.
 Ésta tipo de luminaria la utilizamos en la tienda del museo para dar una mayor 
iluminación a los productos que se venden, haciendo que los visitantes se enfoquen en 
los estantes. TIPO DE LUZ:

       LED

WATTS

WATTS:
  7w

No. LAMPARAS:
            10#

A

TIPO DE LAMPARA:
Polo Spot
LED 350mm 3000k    

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
  31w

No. LAMPARAS:
            7

#

A

TIPO DE LAMPARA:
Plaff On! 
50    22w +40w   

La iluminación tanto natu-
ral como artificial hace 
que  sea más agradable 
ver la exposición de 
juegos de mesa, sin hacer-
la tan oscura como las 
demás salas.

Fig. 7.28 Lampara Polo Spot tipo LED.

Fig. 7.29 Lampara Plaff On! tipo LED.



SALA DE JUGUETES EN LA ERA TECNOLÓGICA

La sala cuenta con una maqueta con temática espacial, por lo que aquí usamos tiras led 
para iluminar maquetas y lo demás quedará obscuro.

Utilizamos pantallas LED  de uso interior para explicar el origen de estos juguetes y los 
cambios que trajo hoy en día. Las pantallas tienen excelente resolución y pueden ser 
visualizadas a muy corta distancia, ofreciendo una apariencia limpia, completa y con 
imagenes o textos de una excelente calidad.
 Ademas de ser ligeras en su estructura, fáciles de montaje, de conexión, proveen 
alta definición de imagen, que no permiten sea desapercibido cualquier detalle. La 
medida estandar es de 1.22 cm x 2.44 cm.

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
  VARIABLE

No. LAMPARAS:
            3#

A

TIPO DE LAMPARA:
Pantalla LED  

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
  0.30w/m

No. LAMPARAS:
            43.32 m

#

A

TIPO DE LAMPARA:
Tira de LED 
HUE 7190255PH     

La iluminación de esta 
sala es en su mayoría por 
las mismas pantallas y 
tiras LED que iluminan la 
maqueta o ilustran los 
juguetes tecnológicos.

Fig. 7.30 Pantalla LED.

Fig. 7.31 Tira de LED.



ALMACEN

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
12

No. LAMPARAS:
            3#

A
TIPO DE LAMPARA:
Atlas E27 PAR30  

SALA DE  MAQUETAS

Para el espacio de almacén de equipo  se utilizan lámparas tipo atlas para focalizar la luz 
al equipo y áreas de importancia manteniendo el estilo industrial.

Esta sala alberga diversas maquetas con escenarios con juguetes, por lo que para éste 
espacio la intención es lograr una iluminación focal hacia las maquetas. Por lo tanto, se 
usan spots direccionales sobre riel.

El almacen es de la misma área de 
juguetes en la era de la tecnolo-
gía, ya que se recrea algunos 
juegos virtualmente en todo el 
espacio. Y para vivirlo mejor, se 
dará al visitante trajes o equipo 
para poder transitar la sala y vivir-
la.

Algunas maquetas tendrán iluminación 
dentro de ellas para recrear mejor el 
tema a tratar.

Fig. 7.33 Intención de la exposición donde habrá 
maquetas.

Fig. 7.32 Lampara Atlas tipo LED.



TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
14 W

No. LAMPARAS:
            18#

A

TIPO DE LAMPARA:
Alcyon 

LED Horizontal II   

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
  0.30w/m

No. LAMPARAS:
            118.49 m

#

A

TIPO DE LAMPARA:
Tira de LED 
HUE 7190255PH     

Una de las maquetas tiene una temática 
espacial, por lo que se dota la ilumina-
ción por medio de tiras led y los pasillos 
oscuros para dar la temática espacial.

La iluminación de las maquetas tanto por spots o tiras LED depende de la temática a 
tratar y el efecto que se quiera crear con esta.

La iluminación por spot se 
hace por 3 spots sobre riel, 
para iluminar pasillos y ma-
quetas.

Fig. 7.34 Lampara Alcyon tipo LED.

Fig. 7.35 Tira de LED.



SALA DE PELUCHES

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
14

No. LAMPARAS:
            36#

A
TIPO DE LAMPARA:
Spot

LYECASTER

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
  0.30w/m

No. LAMPARAS:
            19.44 m

#

A

TIPO DE LAMPARA:
Tira de LED 
HUE 7190255PH     

En esta sala la exposición cuenta con diversos peluches que están montados en una isla 
de juguete, además se cuenta con áreas de estar, por lo que la intención es lograr una 
iluminación uniforme, para ello se usan spots de techo.

La sala cuenta con cápsulas de vidrio que 
contienen peluches de colección o con 
un alto valor. Para esas cápsulas se propo-
ne iluminación con tiras led.

Fig. 7.36 Lampara Spot tipo LED.

Fig. 7.37 Tira de LED.



SALA DE JUGUETES PARA NIÑOS PEQUEÑOS

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
14

No. LAMPARAS:
            7#

A
TIPO DE LAMPARA:
Spot

LYECASTER

Los juguetes para niños pequeños propicia un ambiente de tener una casa en miniatu-
ra. El techo se inclina a dos aguas. La sala tiene contacto con un patio interior de tal 
modo que se aprovecha al máximo con ventanales tanto para generar una luz ambien-
tal uniforme como para la exposición,  desarrollada en estanterías traslucidas ilumina-
das por un spot en el suelo propagando la luz. Algunos juguetes se encuentran fuera de 
las repisas con la intención de seguir la interactividad que tienen de base estos jugue-
tes.

Para darle mayor jerarquía a los estantes, con juego de luces y sombras en el interior 
enmarcan orificios dentro de la estantería, con lámparas de 3 LED’s de 3w con tamaño 
de 9 cm de diametro y con protección contra golpes empotrables a piso.

Fig. 7.38 Lampara Spot tipo LED.



SALA DE COLECCIONES

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
  0.30w/m

No. LAMPARAS:
            182.08 m#

A

TIPO DE LAMPARA:
Tira de LED 
HUE 7190255PH     

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
14 W

No. LAMPARAS:
            20

#

A

TIPO DE LAMPARA:
Alcyon 

LED Horizontal II   

La temática de la sala es el recrear con muebles y vitrinas un juego de tetris. Jugando 
con los planos, las piezas (vitrinas) crean un dinamismo en la sala que hace  parecer estar 
dentro del juego, por lo que las luminarias en pasillos son las suficientes para poder 
trancitar, pero tanto las paredes, pisos y plafones serán obscuros para hacer la temática 
posible.

Las vitrinas estan iluminadas por colores 
primarios y secundarios por medio de 
tiras LED que dan estos colores.

Fig. 7.39 Tira de LED.

Fig. 7.40 Lampara Alcyon tipo LED.



SALA DE AUTOS Y SUPER HEROES

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
14 W

No. LAMPARAS:
            8

#

A

TIPO DE LAMPARA:
Alcyon 

LED Horizontal II   

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
  0.30w/m

No. LAMPARAS:
            204.82 m#

A

TIPO DE LAMPARA:
Tira de LED 
HUE 7190255PH     

Convinamos la sala de los autos y super heroes para tener una misma temática en la 
doble altura que tiene las dos salas y no separar el espacio con un muro o mampara. Las 
salas estan ambientadas con  una simulación de ciudad en los pasillos para que se 
pueda sentir dentro de una y tener una  experiencia más gratificante de las salas. Los 
pasillos estan iluminados con luminarias de LED sobre riel. Las vitrinas son iluminadas 
en algunos casos por spots y otras por tiras LED.

La salas  combinan las tiras 
LED con los spots en las 
mismas maquetas para 
darle mejor recreación a la 
escena.

Fig. 7.41 Tira de LED.

Fig. 7.42 Lampara Alcyon tipo LED.



ZONA EDUCATIVA

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
  31w

No. LAMPARAS:
            11#

A

+8�C�74�5(��('(L
���M�C"N�
��������O�P&�O���

Aquí se realizan actividades en las mesas de trabajo así como se dedicará tiempo a la 
lectura, investigaciones y actividades recreativas, por lo que la iluminación  es mayor, ya 
que se necesita un enfoque de todas las actividades que se generan ahí. Colocamos 
lámparas de plafon de diseño circular creando efectos de luz con el anillo que rodea el 
difusor de luz, lo cual genera un reflector de luz directa.
Utilizamos lámparas de 50 cm de diámetro con 4 LED’s de 8w.

Fig. 7.44 Render dentro del museo, en área de exposi-
ciones.

Fig. 7.43 Lampara Plaff On! tipo LED.



SANITARIOS

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
14 W

No. LAMPARAS:
            18

#

A

TIPO DE LAMPARA:
Manhattan T5 

93.5 cm 

En los sanitarios utilizamos las luminarias de plafón de 20 cm de diámetro con LED’s de 
8w, así como en los lavabos colocamos lámparas de pared modelo Manhattan T5 de 63 
cm de largo.

La misma iluminación se utilizará en todos los baños.

Fig. 7.45 Lampara Manhattan T5 tipo LED.



CAFETERÍA

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
8

No. LAMPARAS:
            13#

A
TIPO DE LAMPARA:
Maranga

LYECASTER

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
   8W

No. LAMPARAS:
                           13

#

A

TIPO DE LAMPARA:
Boho 112

RGB LED 

La cafetería se encuentra en la planta alta del museo, debido a que la cubierta se propu-
so de un material traslucido la mayoría del tiempo prevemos una iluminación natural en 
esta zona. Sin embargo se propone lámparas de pedestal para iluminar en caso de ser 
deficiente por la noche. En la zona de comensales interior como exterior se propone el 
mismo modelo.

En la parte de la terraza, zona 
lounge se propone el mismo 
modelo de lámpara solo que más 
pequeña.

El modelo a elegir es color blanco, 8 
luminarias LED de 24w

Fig. 7.46 Lampara Maranga tipo LED.

Fig. 7.47 Lampara Boho 112 tipo LED.



PLAZA DE ACCESO

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
     1

No. LAMPARAS:
            16#

A
TIPO DE LAMPARA:
Spot

HLED-920

TIPO DE LUZ:
       LED

WATTS

WATTS:
8

No. LAMPARAS:
            13 #

A

TIPO DE LAMPARA:
Spot

HLED-760/N

Para entrar al museo se creó una plaza que tiene diferentes lugares para estar, los cuales 
crean un ambiente bastante tranquilo. Cada una de las ambientaciones es un circuito; 
el área de jardineras tiene iluminación en la vegetación con luminarias spot direcciona-
das y los espejos de agua y las bancas estan iluminadas por tiras LED, el área del muelle 
interno esta ambientado calidamente para que no tenga un aspecto frio, por lo que la 
iluminación esta en el agua por tiras LED, al igual que las escaleras que le dan acceso,  
asi como luminarias en pared para hacer notar el desnivel que tiene el muelle.
Las circulaciones estan iluminadas por faroles fotosencibles conectados a la red de 
iluminación de la via pública.

Fig. 7.48 Lampara Spot HLED tipo LED.

Fig. 7.49 Lampara Spot HLED-760 tipo LED.
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CONCLUSIONES



El concurso del FLOATING TOY MUSEUM (Museo Flotante del Juguete) nos dio un incentivo para querer hacer 
algo no tan convencional. Desde la motivación de estar en un concurso internacional, lo cual nos hizo querer 
sobresalir con el proyecto en cualquier nivel que fuese; a nivel de grupo, nacional o internacional. Logrando 
con las exposiciones de grupo ir mejorando nuestro proyecto mediante las correcciones de nuestros asesores, 
pudiendo así aumentar y revalorar las posibilidades que se le dieron a ciertos aspectos del museo.
 Desde el análisis del predio, realizado por nosotros y del grupo en general, hacían que pensáramos en 
otras posibilidades de realizar el proyecto o reforzar nuestras ideas principales para el volumen del Museo. 
 El avance del proyecto y la transformación del mismo se lograron mediante el  continuo análisis en 
equipo que íbamos realizando en cuanto a la forma y funcionamiento, así como con las diversas tendencias 
arquitectónicas que se investigaron y se fueron profundizando lo cual fue uno de los principales métodos de 
investigación que no solicitaron los arquitectos, para así realizar una exploración de cada una de ellas.
 Las tendencias arquitectónicas y la exploración de las mismas nos dieron a cada integrante una pers-
pectiva diferente de aterrizar el proyecto, generando así diferentes versiones, puntos de vista, ideas y princi-
pios del proyecto, con esta diversidad de ideas, llegar entre todas a una conclusión de cada una de las tenden-
cias exploradas. 
 La corriente del organicismo dio cabida a una red o modulo que nos daba la posibilidad de hacer 
formas no tan cuadradas, dando una integración a un contexto orgánico como es el agua y la misma forma de 
la ciudad de Ámsterdam, y dando un contraste general en las edificaciones de vivienda que existen aledañas.
La corriente del surrealismo nos dejó con más soltura en conceptualizar un Museo desde la perspectiva de la 
imaginación de los usuarios y formalizar un espacio libre en forma y concepto, dejando a un lado las formas 
ortogonales que se utilizaron en la mayor parte de nuestra formación en la Facultad. 
 La corriente de las energías nos dio la posibilidad de explorar el uso de las nuevas tecnologías y el 
manejo de la luz natural, generando así una investigación de como poder utilizar estos elementos dentro de 
nuestro proyecto, y poder esclarecer las intenciones al poder manejar la luz como elemento clave del Museo. 
La corriente del caos sumo a ver el orden en algo tan complejo. Aunado a la continua exploración y convicción 
de hacer mejor el proyecto, hizo que el Museo tuviera nuestra forma e inclusive tuviera que ver la estructura 
tan sencilla, pero efectiva para darle rigidez y sentido al volumen.
 El siguiente paso dentro de nuestra exploración fue la definición de la estructura, lo cual nos hizo 
explorar las diversas posibilidades que esta pudiese tener, ya que esta podría ser un elemento oculto, o poder-
le dar la jerarquía de un elemento representativo del proyecto, siendo esta la solución, ya que nuestra inten-
ción fue dejar la estructura visible para que los usuarios pudiesen ver las entrañas del Museo, y la pureza del 
mismo, siendo así una primordial del mismo. 
 La estructura compaginó a la perfección con las ideas resultantes de la exploración volumétrica y espa-
cial. Misma que fue pulida por las siguientes exploraciones hechas por las exposiciones de la siguiente lectura.
Para la definición de las zonas del museo fue mediante la exploración de los diversos análogos y homólogos 
que se habían investigado previamente, en los cuales se maneja una diversidad de acomodo de las salas, por 
lo que la definición de las salas fue generar hábitats de juego, los cuales se generan desde un aspecto tecnoló-
gico, histórico y sin clasificación de género o edad. 
 Las instalaciones pulieron al Museo, inclusive dieron un extra a las intenciones antes pensadas a los 
espacios ideados, ya que estas dan como complemento del funcionamiento, debido a que conforme el proce-
so del diseño se fueron considerando las instalaciones, no hubo modificaciones al proyecto, ya que desde un 
principio se dejó claro la ubicación de los elementos como son los sanitarios y la cisterna. 



 La culminación del Proyecto, mediante la definición de cada espacio, la estructura e instalaciones 
generó que el Museo cobrara vida logrando así que nuestro concepto llegara a idealizarse en una forma y en 
espacio habitable. Inclusive la intención de entregar cada partida lo más clara posible para nosotros, fue por 
la intensión y deseo de seguir puliendo el proyecto lo mas claro posible, finalmente se cumplió el objetivo de 
que se pudiera sentir y entender cada una de las intenciones que teníamos, logrando así que el Museo tuviera 
una gran parte de cada una de las mentes que lo concibieron, ya que el diseño fue generado por cuatro perso-
nas lo cual significa cuatro puntos de vista, colaborando para un mismo resultado entregado en este docu-
mento, lo cual muestra la continua exploración y la firme idea de hacer del Museo del Juguete parte de la 
imaginación del usuario.
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