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I    N    T    R    O    D     U        

 La presente investigación se refiere a la arquitectura aplicada, que se 
puede definir como el agrupamiento de conocimientos desarrollados a 
lo largo de una carrera académica en la enseñanza de la arquitectura. 
A través de una interesante y renovadora propuesta de un museo flo-
tante a las orillas del Canal Oosterdok, en la ya conocida, exótica capi-
tal de Ámsterdam. 

La arquitectura aplicada nos ayuda a comprender que lejos de rendir-
nos ante la seducción que supone un discurso teórico, más filosófico que 
práctico, y una propuesta arquitectónica limitada a existir en su versión 
digital, nos ayuda a reconocer que la arquitectura es una disciplina en 
sí misma, con discurso propio y llamada a atender de manera responsa-
ble, una necesidad real y social. 

La investigación de éste escrito se realizó por el interés de que como lec-
tores (llámese estudiantes, futuros arquitectos y/o arquitectos e incluso 
lectores ajenos al ramo), recordemos que las líneas que con ésta profe-
sión se trazan sobre un croquis, no solo son una solución práctica a una 
necesidad humana, sino que deben emocionar también. 

Profundizamos desde la perspectiva urbano arquitectónico, inicialmen-
te con interés académico, asimismo nos dimos a la tarea de aportar in-
formación actualizada sobre el tema. E indagando en el ámbito  
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I    N    T    R    O    D     U            C     C     I     Ó     N    

profesional, como arquitectas, el interés versó en conocer el contexto, 
social, cultural, artístico y económico  como variables independientes de 
dicho estudio. 

En el marco de la teoría la investigación se realizó desempolvando ar-
chivos que datan del siglo XII, hasta la actualidad; durante esta traves-
ía pudimos encontrar datos sumamente interesantes del lugar en el que 
se plantea nuestro proyecto, haciéndonos ver que no solo es una apor-
tación urbana, sino que se adecua y le da seguimiento a sucesos que 
nos han dejado nuestros antepasados hablando tanto arquitectónica 
como culturalmente. 

El principal propósito de éste escrito es poner a la disposición del lector 
la información necesaria para reconocer, perseguir y mantener el dis-
curso de la arquitectura vigente, viable, relevante y consecuente, que 
incluye,  diseño, estructura, tecnología constructiva, teoría, dibujo ar-
quitectónico, entre otros temas que podrás encontrar de sumo interés. 

Sabemos que los edificios tienen el poder de cambiar radicalmente la 
percepción de un lugar, generando apropiación y orgullo por parte de 
sus habitantes; la propuesta de un museo flotante, genera un cambio 
en el entorno y apropiación no solo de los habitantes de la capital, sino 
de los miles de turistas que la visitan a diario. 
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SEMINARIO DE TITULACIÓN I 

 

En esta etapa se comprueban 
las habilidades, conocimientos 
y aptitudes que hemos adqui-
rido en las etapas formativas 
anteriores, y logramos así for-
mular y desarrollar una pro-
puesta de tesis acorde con 
nuestros intereses vocacionales. 

                    

En la selección temática, o de 
áreas de conocimiento, tuvi-
mos la oportunidad de optar 
por trabajos relacionados con 
el área de proyectos, y por ta-
reas de investigación dentro 
de los campos de las diversas 
áreas del plan de estudios. 

                                

En cualquiera de los casos, la 
tesis se caracteriza por ser un 
trabajo de carácter propositi-
vo, en los que se expresa, a 
través del contenido, el conoci-
miento del tema abordado, 
desde el planteamiento del 
problema inicial y el procedi-
miento seguido,  hasta la con-
clusión obtenida.  Todo ello 
envuelto dentro de la pro-
blemática del marco urbano-
arquitectónico que demande 
la intervención del arquitecto. 
                3 



El Seminario de Titulación I en el taller Carlos Leduc Montaño, a cargo de los ar-
quitectos Ernesto Alonso Hernández, Eduardo Jiménez Dimas y Aguilar Barrera 
Roberto; forma parte de la etapa in- troductoria de la elaboración de tesis. 
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Se buscó estar dentro de un ambiente competitivo fuera del aula de la facultad, 
con competidores no solo de otras carreras, sino de otros países y de distintos nive-
les académicos.  

Es como nos encontramos con el concurso internacional de arquitectura, publicado 
en la ciudad de Ámsterdam, Holanda; viviendo la experiencia de tener un límite 
de tiempo, en fechas estrictamente especificadas, restricciones en el diseño y minu-
cioso cuidado al presentar la propuesta.  

… Y es así, como comienza nuestro anteproyecto, de lo que promete ser un proyec-
to ejecutivo, hecho y derecho al finalizar las páginas de éste escrito. 
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Se propone un museo flotante del juguete, 
en la zona central de Ámsterdam, en el 
Canal Oosterdok; entre el NEMO Museo 
de la Ciencia, el ARCAM Centro de Arqui-
tectura y el Museo Marítimo Nacional. 
Que a través de éstos grandes, busca la 
integración con la museografía del lugar.   



 

En el siglo XII, la construcción de un dique sobre el 
río Amstel dió nombre al poblado allí asentado: 

Amsteldam. Posteriormente, llamado Ámsterdam. 

Ámsterdam es la capital oficial de los Países Bajos 
desde 1810. Fue fundada en el siglo XII como un pe-
queño pueblo pesquero. Sin embargo, en la actuali-

dad es la ciudad más grande del país. Tiene una 
población de unos 810,000 habitantes.. 

FIGURA  1 
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Gran parte del centro histórico de la ciudad fue construido en el siglo XVII. En aquella época se construye-
ron una serie de canales semicirculares alrededor del casco antiguo ya existente de la ciudad; por lo que 
ésta se convirtió en una compleja red de 90 islas, 100 kilómetros de canales y 400 puentes de piedra. 

FIGURA  2 

FIGURA  1 
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En sus inicios se situó a los lados de río Amstel donde construyeron una 
presa para poder asentarse. 

En 1450 la ciudad se rodeó de un canal a modo de muralla generando 
la máxima superficie marítima posible. 

En 1597 se edificó un nuevo anillo que esta vez sí contaba con una mu-
ralla perimetral. No obstante la principal expansión surgió por el Este 
donde una gran zona de campo fue añadida a sus dominios. 

En 1612 se generó un nuevo crecimiento: dos nuevos canales fueron 
construidos al Oeste de la ciudad formando arcos alrededor del canal 
perimetral. 

FIGURA  3 

FIGURA  4 
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La ciudad, como 
otras grandes ciuda-
des europeas, se 
mantuvo encerrada 
en esa estructura 
hasta el s ig lo 
XIX.  Grandes obras 
de ingeniería permi-
tieron ganar terreno 
nuevo al mar. 

En el siglo XX se edi-
ficó nuevo tejido 
anexo al anillo exte-
rior de la ciudad sin 
un planeamiento 
general. 

El arquitecto Hendrik Petrus Berlage generó una malla de amplias calles rectas con gran cantidad de 
plazas y espacio público y planteó unos grandes bloques de vivienda plurifamiliar. 

Desde entonces hasta la actualidad se sigue un planeamiento de unión entre las distintas piezas edificadas 
y un crecimiento aún mayor hacia el oeste de la ciudad. 

En 1658 se siguió el 
plan de crecimiento 
anterior completan-
do el canal circular 
hasta llegar a rodear 
toda la ciudad por el 
Este. 

FIGURA  3 

FIGURA  4 

FIGURA  5 

FIGURA  6 
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La profundidad del canal en la zona es de 3.50 m. 

 
Existen algunos túneles sumergidos en el agua para la circulación de automóviles. Otra 

forma de acceder a la zona es por medio de botes o peatonalmente. 

 
En su mayoría, las vialidades y las manzanas están estructuradas siguiendo un semicírculo. 

 
El terreno es pantanoso; por lo cual se construye con pilotes de concreto. 
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FIGURA  7 
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ANÁLOGOS 
DEL SITIO  
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NEMO, MUSEO DE LA CIENCIA   
de Renzo Piano, Ámsterdam. 

 
La base es de tabique; sin embargo, lo que está al exterior es de cobre y parte de vidrio. Se construyó sobre pilo-
tes. 

   
LO RESCATABLE: 

•La accesibilidad 

•La terraza como espacio público abierto 

•La multifuncionalidad 

•Imponencia 

•Funcionalidad 

•El recorrido que lo rodea 

•Jerarquía de los accesos 

•Versatilidad de los espacios 

FIGURA  9 

FIGURA  8 



MUSEO MARÍTIMO NACIONAL 
de Daniel Stalpaert, Ámsterdam. 

El edificio fue construido en el año 1656, bajo 1800 pilotes. Aquí los barcos de guerra de la República 
Holandesa eran equipados. El museo se trasladó a este edificio en 1973 y fue reconstruido y modernizado 

en el año 2011. 

FIGURA  10 



Construido en el año 2003. Se fundó en 1986 con el objetivo de llevar la arquitectura a un público más am-
plio. Las fachadas están cubiertas con tiras de aluminio revestidas de zinc. 

ARCAM, CENTRO DE ARQUITECTURA,  

de René van Zuuk, Ámsterdam. 

FIGURA  11 



FIGURA  12 



ANÁLOGOS 

ARQUITECTÓNICOS  
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ANÁLOGOS 

ARQUITECTÓNICOS  
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La impresionante casa de 12 mil metros cuadrados y 24 metros de altura, está compuesta por 21 enormes 
“bloques”, apilados unos sobre otros, evocando los bloques de juguete y concluyendo con un clásico de 8 en 
la parte superior. En su interior, es un tesoro de experiencia y exposiciones. 

FIGURA  13 

CASA LEGO, Dinamarca, Arq. Bjarke Ingels. 



BLOQUE DE VIVIENDA , París, Hamonic + Masson 

& associés & comte vollenweider architectes. 
Estas dos torres revestidas de metal con formas escalonadas y balcones angulares, es un proyecto de vivienda 
de 37 metros y 50 metros de altura respectivamente, con casi 200 viviendas nuevas, 96 apartamentos priva-

dos y 92 viviendas sociales, así como tiendas y un aparcamiento que se encuentra en la base del edificio..   

FIGURA  14 



FIGURA  15 

La Galería a dado a conocer un destacado diseño conceptual para su nuevo edificio que ofrece una 
serie de volúmenes apilados, revestidos en madera cálida tradicional, casi de arriba a abajo del com-
plejo escultórico 

GALERÍA DE ARTE, Vancouver, Arthur Erickson. 



UNIVERSIDAD TEIKYO HEISEI , Tokio 

Japón, Nihon Sekkei. 

FIGURA  16 

El principal concepto del diseño del paisaje se inspira en algo simple, y sin embargo genio. Puedes verlo, puedes 
tocarlo, es todo a su alrededor, la reinterpretación de la naturaleza, que se logra a través de un patrón de forma 

cuadrada repetido.  El concepto de esta dispersión es para representar el sol que se filtra a través del follaje. Por lo 
tanto inculcar a los visitantes con una sensación placentera y una experiencia única del sitio. 

FIGURA  17 
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DESARROLLO 
28 



   C O N C E P T O   

La forma de la propuesta inicial nace del análi-
sis realizado en los múltiples juguetes que exis-
ten en el mundo, llegando así al juguete LEGO, 
éste por gozar de fama mundial es el ejemplo 
idóneo de la finalidad que se busca al generar 
el proyecto, es decir convertir este museo en un 
icono holandés. 

Pues por medio de dicho juguete planeamos 
transmitir con un conjunto arquitectónico la 
esencia del mismo, expresando así la versatili-
dad de espacios generados por medio del en-
samble de piezas, y el desfase de los volúmenes 
desde un núcleo central, consiguiendo terrazas 
con diferentes vistas a la ciudad, logrando la 
interacción interior-exterior en la percepción del 
usuario, así como la organización jerárquica de 
espacios públicos, semipúblicos y privados. 
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FIGURA  18 

FIGURA  19 



PROPUESTA DE                     
EMPLAZAMEINTO 

Se plantea ubicar el 
proyecto frente al AR-
CAM; teniendo el acceso 
principal por la rampa 
que conecta al NEMO, 
aprovechando la fluidez 
del usuario. 

 
El muelle del lado del 
ARCAM será recortado 
20 metros, de tal forma 
que siga teniendo su uso 
y que nos permita darle 
acceso al  Museo del ju-
guete, tanto por el Oes-
te como por el Sur. 

A partir del corte,  se 
dejaron 40 metros libres 
en la misma orientación, 
para el libre acceso de 
los botes. 
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FIGURA  20 FIGURA  21 

FIGURA  22 



P r i m e r      a c e r c a m i e n           t o   

En este nivel se encuentra el acceso princi-
pal que nos lleva a un vestíbulo que puede 
ser observado desde todos los niveles. 

 

Igualmente, cuenta con el área de almace-
namiento y servicios, sanitarios y vigilancia.  
Por otro lado, se encuentra parte de la ex-
posición permanente.  

En el tercer nivel se encuentra el área pri-
vada del museo: la zona administrativa y 
la zona de habitaciones y servicios. 
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FIG 23 PERSPECTIVA 

FIGURA  24 

FIGURA  27 



P r i m e r      a c e r c a m i e n           t o   

El auditorio se encuentra compartiendo 
nivel con la segunda parte de la exposición 
permanente. 

 
Dicha área de exposición cuenta con una 
terraza y el auditorio cuenta con una gran 
área vestibular.  

Este es el último nivel de acceso al público 
en general. 

 
Éste tiene una terraza casi perimetral que 
nos dirige hacia los diferentes espacios; como 
el área de exposición temporal y la ludote-
ca; o a la tienda de souvenirs, la librería y la 
cafetería.  

32 

FIGURA  25 FIGURA  26 



S e g u n d o      a c e r c a m i                 e n t o   

En la torre 1 se encuentra  el vestí-
bulo con el área de información, 
taquillas y sanitarios. 

 
En la torre 2 se encuentran talleres 
y almacenamiento.  

Torre 1. En este nivel se encuentra 
el auditorio con un área vestibular 
con vista a la planta baja. 

 
En la torre 2 se encuentra el área 
de habitaciones y servicio.  

En este último nivel se encuentra el área más 
pública de todo el edificio, donde se ubica la 
tienda de souvenirs, la cafetería y la librería; 
cuentan con una gran terraza tipo mirador.  

33 



S e g u n d o      a c e r c a m i                 e n t o   

Torre 1. se encuentra la exposi-
ción temporal y una terraza.. 

 
En la torre 2 se encuentran la 
administración.  

En la torre 1 en el tercer y cuarto 
nivel se encuentra la exposición 
permanente con vista al vestíbulo 
de planta baja. 

 
En la torre 2 en el terccer nivel se 
encuentra una terraza.  
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T e r c e r   a c e r c a m i e n t o                          Propuesta para concurso 

Torre 1. Se encuentra la entrada principal, 
donde el vestíbulo a doble altura nos gene-
ra un cambio de escala al entrar al museo. 

Se encuentra el área de información, taqui-
llas y sanitarios. 

 
Torre 2. La planta baja cuenta con talleres y 
un área de almacenamiento.  

Torre 1. En el nivel uno, se encuentra una te-
rraza que sirve como vestíbulo para el audi-
torio del museo. 

 
Torre 2. En este  nivel se encuentra el área de 
habitaciones y servicios.  
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T e r c e r   a c e r c a m i e n t o                          Propuesta para concurso 

Torre 1. Los 500 m2 de la exposición tem-
poral ocupan este nivel, el cual Cuenta 
con una terraza del lado Este. 

 
Torre 2. Este nivel le da lugar a la zona 
administrativa del museo.  

Torre 1. En este nivel se encuentra la mitad de 
la exposición permanente. Ésta cuenta con dos 
terrazas. 

 
Torre 2. La azotea de dicha torre nos sirve co-
mo terraza para la torre 1.  

Torre 1. La segunda parte de la exposición permanente se encuentra en este nivel.  

Torre 1. El último nivel le da lugar a la tienda de souvenirs, la librería y una cafetería. Por otro lado, 
cuenta con una gran terraza mirador.  
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LÁMINAS PARA 
CONCURSO 
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Finalizando con la travesía en la que nos embarcamos entrando al concurso, se 
cumplió con el objetivo de conseguir un anteproyecto.  

Quedando preparadas para abrirnos camino a lo que será el inicio del proyecto 
ejecutivo.   
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C u a r t o   a c e r c a m i e n t o                                        Propuesta final 

 ENMARCAR ACCESO 
     JERARQUÍA 
 INTEGRACIÓN   AMBIENTE NATURAL 

In
te

ra
cc

ió
n 

D  I  S  P  O  S  I  C  I  Ó  N     D  E     V  O  L  U  M  E  T  R  Í  A  

E   M   P   L   A   Z   A   M   I   E   N   T   O 
 SE  CORTÓ  EL  MUELLE  DEL   LADO ESTE 20m . 
 A PARTIR DEL CORTE , HACÍA EL NORTE  SE DEJARON 40m  LIBRES PARA EL  ACCESO DE BOTES . 
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C u a r t o   a c e r c a m i e n t o                                        Propuesta final 

P   L    A    N    T    A   S  

Planta Baja Primer Nivel 

Segundo nivel Tercer nivel 

Cuarto nivel 
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C u a r t o   a c e r c a m i e n t o                                        Propuesta final 

P   E    R    S    P    E    C    T    I    V    A    S 

Celosías propuestas 
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C u a r t o   a c e r c a m i e n t o                                        Propuesta final 

D    I    S    E    Ñ    O       D    E       P    L    A    Z    A 

Integración ambiente natural 
exterior — agua 

PROPUESTAS DE ESPACIO EXTERIOR 
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C u a r t o   a c e r c a m i e n t o                                        Propuesta final 

F   A   C    H    A    D    A    S 

Fachada poniente 
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C u a r t o   a c e r c a m i e n t o                                        Propuesta final 

Fachada sur 
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FIG. 28 FACHADA ESTE 
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PLANOS  

DE  

REPRESENTACIÓN 
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PLANTA DE CONJUNTO 
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PLANTA BAJA 

 
En la torre 1 se encuentra el acceso principal al museo y el vestíbulo a doble altura que te lleva a los di-
ferentes espacios. 

 
En la torre 2 se encuentra la tienda de souvenirs y la librería; al igual que un vestíbulo para el siguiente 
nivel. El acceso es controlado desde la torre uno e igual es controlado en el vestíbulo de la torre 2. 
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PRIMER NIVEL 

 
Las escaleras que conducen a este y los siguientes niveles de la torre 1, cuentan con una parte para escalar 

y de resbaladillas. 

 
En el primer nivel de esta torre se encuentra la exposición temporal, y un vacío desde el cual podemos ob-

servar el vestíbulo de la planta baja. 

 
En la torre 2 se encuentra el auditorio con un vestíbulo adicional.  
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SEGUNDO NIVEL 

 
En la torre 1 se encuentra una parte de la exposición permanente, con planta libre para mayor versatili-
dad. 

 
En la torre 2 se encuentra el espacio de almacenamiento y servicio; para una mayor facilidad del movi-
miento y almacenamiento de los objetos de exposiciones.  
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TERCER NIVEL 

 
En la torre 2 se encuentra el área de la administración con una pequeña terraza. 

 
En la torre 1 se encuentra; igual que en el nivel anterior, la exposición permanente.  
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FIG. 29 VISTA NOROESTE 
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FIG. 30 FACHADA NORTE FIG. 31 VISTA NORESTE 
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BASES TEÓRICAS 
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La arquitectura es su propia teoría, es decir, su “cuerpo”, el cuerpo de cono-
cimientos que constituye la disciplina del arquitecto: su ciencia. La arquitec-
tura no son los edificios, estos (no todos por supuesto) son producto de esa 
disciplina y adquieren el estatus de “arquitectura” solo por extensión. Antes 
que cualquier edificio o conjunto de ellos, la arquitectura es un “hacer” y co-
mo todo hacer es también un “saber hacer”. 

En la actualidad y por distintas razones la arquitectura tiende a identificarse 
con su sola dimensión práctica, mientras que su dimensión teórica se relega a 
un segundo plano y se considera como algo no tan crucial para la disciplina. 
Desde sus inicios como concepto, sin embargo, la arquitectura siempre en-
globó ambos términos y de hecho puede decirse que fue más teoría que 
práctica. 

Aunque algo arbitraria la frase “hacer y saber hacer” deja las cosas suficien-
temente claras ya que sugiere que toda acción u operación humana implica 
una cierta reflexión mental ya sea retrospectiva o anticipativa. Aquellos 
profesionales e inclusive docentes, que hoy en día reniegan de la 
“teoría” (por no decir de la crítica) arquitectónica bajo la típica declaración 
“yo no soy teórico” lo que hacen es simplemente declarar que solo “hacen” 
pero que en el fondo no saben lo que hacen. 
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L A S  F O R    M A S  D E L                   
S I G L    O  X X  

Las formas del siglo XX nos hacen referencia a la idea de la forma, misma que se toma en cuenta               
que nos remiten a los diversos marcos culturales , también nos muestra que cada concepto formal                    
razón que nos remesa a las obras y teorías filosóficas y científicas del siglo XX. 

Es tan compleja la arquitectura y el arte del siglo XX que en este libro podemos encontrar doce                  
cine, fotografía y moda, estos conceptos se interpretan como mecanismos creativos y mundos                  y el 
racionalismo; realismos, subdividido en realismo humanista y en cultura pop; estructuras,     caos y energías. 



L A S  F O R    M A S  D E L                   
S I G L    O  X X  

como el concepto clave del arte en la arquitectura y es que si bien la forma transmite valores éticos  
posee una visión del mundo, concepción del tiempo y una percepción definida del sujeto y es esta la   

 
conceptos que nos permiten relacionar entre sí las obras de arquitectura, artes plásticas, literatura,  
formales, son: organismos, incluyendo el organicismo y el surrealismo; máquinas, con la abstracción  
distinguiendo la crítica radical, la crítica tipológica y el minimalismo; y dispersiones, con fragmentos,  



 

El organicismo floreció a principios del siglo XX con Frank 
Lloyd Wright, Antoni Gaudí y Josep Maria Jujol. Surgió después 
de la crisis del racionalismo. Reconciliación entre lo natural y lo 
mecánico. Es multiforme, realista, naturalista y regular y es 
concebido como un organismo. Es intuitivo. 

El organicismo busca: 

 Obtener máximo rendimiento energético. Máxima efica-
cia, mínimo consumo. 

 Adaptarse, crecer y desarrollarse de las formas de la na-
turaleza. 

 Uso de ondas, parábolas, hexágonos, espirales, ramifica-
ciones, formas helicoidales, circulares, esféricas 
(irregularidad). 

 

“Cada edificio debe contemplarse como un orga-
nismo que capta energías renovables y establece 

intercambios con el medio”. 

O R G A N I C I S M O 
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FIGURA 32 

FIGURA  33 

FIGURA  34 
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exploración formal 
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Se propuso  la relación del edificio con 
el entorno inmediato, de tal manera 
que se lograra una integración inter-
i o r - e x t e r i o r . 
 
En cuanto a la forma, siguiendo el 
concepto del   concurso, para esta 
propuesta utilizamos un juguete co-
mo base, levantado con formas orgá-
nicas y con el mayor aprovechamien-
to  de  muros curvos, siguiendo las 
energías naturales. 
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FIGURA  35 

FIGURA  36 

FIGURA  37 FIGURA  38 



Surgió en la litera-
tura, ya con el nom-
bre de “surrealismo” 
en el siglo XX. Uno 
de los rasgos de los 
creadores surrealis-
tas es la capacidad 
para inventar un 
mundo propio, po-
blado de criaturas 
extrañas que habi-
tan una lengua pe-
culiar en una fun-
ción construida so-
bre el andamiaje de 
una filosofía perso-
nal. 

Utiliza el inconscien-
te como fuente de 
creación estética. 

Las obras surrealis-
tas navegan en la 
condición de los sue-
ños. 

Se basaban en el 
gesto espontáneo e 
irracional, escritura 
y el dibujo auto-
mático dejando que 
las formas surjan de 
manera directa. 
 

   S U R R E A L I S M O 

FIGURA  39 
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“El surrealismo es el automatismo psíquico en su estado puro, me-
diante el cual uno propone expresar el funcionamiento actual del 

pensamiento, en ausencia de todo control ejercido por la razón, 
exento de cualquier exigencia estética o moral.”  

André Breton. 

FIGURA  42 

FIGURA  40 

FIGURA  41 

FIGURA 43 
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Aplicamos la técnica 
de los “dibujos auto-
máticos” realizados 
por Coop Himmelb
(l)au (grupo creado 
por Wolf Prix y Hel-
mut Swiczinsky), ga-
rabateando en un 
papel con los ojos ce-
rrados, mientras es-
cuchábamos música, 
dejando fluir la pa-
sión y energía irra-
cional en el trazo.  

Del papel en 2D, pa-
samos dichos trazos 
a un 3D, teniendo 
como resultado una 
forma totalmente 
irregular, que con-
sistía en 2 niveles, 
volados pronuncia-
dos y una cubierta 
ondulada que en al-
gunas partes del vo-
lumen funcionaba 
como muros. 
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FIGURA  44 

FIGURA  45 



e x p l o r a c i ó n    f o r m a l 
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FIGURA  46 

FIGURA  47 

FIGURA  48 

FIGURA  49 

FIGURA  50 

FIGURA  51 



FIGURA  52 

FIGURA  53 
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 E N E R G Í A S: 
formas de la luz y 

la  
desmaterialización 

 

 

 
Desde la actividad humana hasta la misma 
constitución de universo están hechas de flujos 
energéticos. La arquitectura aumenta su con-
ciencia de pertenecer al mundo de los ciclos 
energéticos. 

 

 Luz natural y artificial como genuino 
material de diseño. 

 Búsqueda de transparencia, luminosi-
dad e inmaterialidad. 

 Desmaterialización de los elementos. 

 Efectos ópticos del flujo y el vacío, luz y 
movimiento. 

 
“Este edificio no define una identi-
dad arquitectónica, sino que crea y 
transmite energía”. Rem Koolhaas. 
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FIGURA  54 

FIGURA  55 

FIGURA  56 



exploración  

formal 

En esta propuesta se utilizó un material 
translucido, emulando las transparencias y 
la reflexión de la luz en los materiales para 
con ello lograr transmitir el uso de la 
energía no solo natural sino también artifi-
cial; generando así un juego de luces y so-
bras tanto en el exterior como en el inter-
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El caos abre la posibilidad 
a mutaciones y transfor-
maciones , es visto co-
mo  un concepto que per-
tenece a los orígenes occi-
dentales  y como una for-
ma extrema del desorden. 

 

 La recurrencia a las 
formas del caos de la na-
turaleza puede servir 
tanto para realizar obras 
versátiles como para evi-
denciar  el colapso. 

 Se opone al orden . 

 Se hacen evidentes 
formas dinámicas y flui-
das . 

 

 
ARQUITECTURA DE  PLIE-
GUES 

 Los forjados se curvan 
y se transforman en cur-
vas. 

 las fachadas son las 
cubiertas, se funde lo 
horizontal con lo vertical. 

TEORÍA DEL CAOS 
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FIGURA  57 



“La ciencia daría toda la unidad racional a la que aspira a cam-
bio de un trocito de caos que pudiera explorar”. Gilles Deleuze y 

Félix Guattari. 

FIGURA  58 

FIGURA  59 

FIGURA  60 
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FIGURA  61 



En esta explo-
ración aplica-
mos la “teoría 
de los pliegues” 
de Guilles De-
leuze, donde 
utilizamos pa-
pel como ma-
terial para la 
representación 
en 3D. Y me-
diante el juego 
de doblados en 
distintas direc-
ciones, obtuvi-
mos como re-
sultado una 
volumetría des-
ordenada e 
irregular, con 
forjados que se 
curvan y se 
transforman en 
muros y facha-
das que a la 
ves funcionan 
como cubiertas.  
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FIGURA  62 



e x p l o r a c i ó n   f o r m a l 
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FIGURA  63 

FIGURA  64 

FIGURA  65 FIGURA  66 



SEMINARIO DE TITULACIÓN II 

 

 

 

 

En la presente segunda y 
última etapa daremos vi-
da al documento final sin-
tetizando las conclusiones 
relativas al fenómeno ur-
bano arquitectónico en 
estudio mediante la pro-
fundización de los méto-
dos alcanzados que nos 
permitan aproximarnos a 
las resoluciones y argu-
mentos acerca del proceso 
y construcción de hipótesis  
y nuestra postura crítica 
relativas al fenómeno en 
estudio para nuestra ex-
posición.  

El propósito de la etapa 
de síntesis es que el grupo 
académico nos otorgue el 
apoyo necesario, para fa-
cilitar en congruencia con 
nuestros intereses y voca-
ción profesional, el proceso  
formativo hasta  el termi-
no de la tesis. 
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El Seminario de Titulación II en el taller Carlos Leduc Montaño, a cargo de los ar-
quitectos Ernesto Alonso Hernández, Eduardo Jiménez Dimas y Aguilar Barrera 
Roberto; forma parte de la etapa final de la elaboración de tesis. 
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La gran diversidad y boom de trabajos teóricos sobre arquitectura que exis-
te en la actualidad, su no-conformidad a protocolos clásicos, y su creciente 
identificación con discursos extra-disciplinares (de género, post-
estructuralistas, paramétricos, post-coloniales, etcétera) es algo muy enri-
quecedor aunque no pocas veces desorientador. Esta pluralidad tiene sus 
orígenes de hecho en la encyclios disciplina vitruviana, la primera y mejor 
formulación de la “hospitalidad” que la arquitectura muestra,  o debería 
mostrar, hacia otras disciplinas. El problema, sin embargo y como bien lo 
advirtió Vitruvio, reside en el hecho de que las incursiones en territorios epis-
temológicos ajenos pueden hacer creer a los arquitectos que son expertos en 
ellos cuando a lo más que pueden aspirar es a tener un conocimiento gene-
ral (“mediocre”) de los mismos. En efecto, dicha advertencia concluye su ex-
posición de la necesidad de que los arquitectos tengan una educación liberal 
integral; una vez dicho esto Vitruvio se aboca de lleno a definir los principios 
de la arquitectura, afirmando así la preeminencia de la figura del arquitec-
to y la autonomía de su disciplina. En este sentido quizá la mejor definición 
de arquitectura con la que me he topado haya sido la de Max Cetto en su 
libro sobre arquitectura moderna en México. Luego de amagar a sus lecto-
res (presumiblemente los arquitectos del país) citando la definición del ar-
quitecto de León Battista Alberti con el objeto de recordarles la necesidad 
de la autorreflexión crítica, Cetto los reconforta diciendo: “Pierdan cuidado: 
no intento aburrirlos con teorías abstractas, tanto más que yo mismo defino 
la arquitectura como lo creado por los arquitectos”. 
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 L A  E S T R U C   T U R A  C O M O           
      A R Q U I   T E C T U R A  

La estructura como arquitectura, intenta cambiar la visión habitual de la estructura como 
ilustran ejemplos de la estructura como elemento arquitectónico indispensable, un elemen  



 L A  E S T R U C   T U R A  C O M O           
      A R Q U I   T E C T U R A  

componente puramente técnico o, en el peor de los casos, un mal necesario. Para ello se  
to que se involucra y se integra por completo en la creación arquitectónica.   



La estructura es utilizada intencionalmente para reforzar o 
materializar ideas; definiendo espacios, sugerir movimientos o 
desarrollar la composición y las modulaciones, suele estar es-
condida o embebida dentro de otros elementos. Debido a esto, 
pocas veces se puede decir que ésta crea la arquitectura. 

En el pasado, fueron exageradas por ostentación y luego, re-
ducidas por obtener más espacio y por las exigencias del pro-
yecto mismo. La estructura es imprescindible para la arquitec-
tura construida; por lo que debemos buscar sus posibilidades 
funcionales y estéticas. 

Los arquitectos analizan la estructura experimentándola y 
leyéndola, aunque todas las lecturas arquitectónicas incorpo-
ran cierto grado de subjetividad, hasta cierto punto, cada lec-
tura es personal, pues refleja la formación y el conocimiento 
arquitectónico de cada lector. 

“La estructura es una voz que debe ser oída”. 

LA ESTRCUTURA  

COMO  

ARQUITECTURA 

103 



FIGURA  67 FIGURA  68 FIGURA  69 

FIGURA  70 FIGURA  71 

FIGURA  73 FIGURA  72 
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ACERCAMIENTO  

FORMAL 

105 



106 

FIGURA  74 

FIGURA  78 FIGURA  77 

FIGURA  76 

FIGURA  75 



FIG. 79 Fachada sur FIG. 80 Fachada este 

FIG. 83 Fachada sureste FIG. 84 Fachada noreste 

FIG. 87 Vista sureste FIG. 88 Vista noreste 
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FIG. 81 Fachada norte FIG. 82 Fachada oeste 

FIG. 85 Fachada noroeste FIG. 86 Fachada suroeste 

FIG. 89 Vista suroeste FIG. 90 Vista noreste 
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    FUNCIONALDAD DEL 

    EDIFICIO 

FIGURA  93 

FIGURA  91 
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FIGURA  92 



Existe una estrecha relación entre la estructura y la funcionalidad 
del edificio, y es así como puede la estructura situada en el perí-
metro de un edificio maximizar la libertad de ordenación del es-

pacio. También se analiza como subdivide la estructura el espacio 
interior , cuando los espacios compartimentados albergan funcio-

nes similares y se perciben como parte de un espacio mayor . 

La estructura desempeña 
un papel similar de com-
partimentación y separa-
ción entre usos diferentes. 
Los espacios que antes 
habrían quedado ence-
rrados por muros de car-
ga fluyen ahora casi com-
pletamente libres de 
obstáculos.  

Sin embargo, la estructu-
ra está lejos de ser neutral 
desde el punto de vista 
espacial. La pérdida de 
espacios no solo influye 
sobre la superficie de la 
huella estructural, sino 
también en las áreas con-
tiguas neutralizadas, que 
resultan inadecuadas pa-
ra la colocación de mue-
bles. La construcción está 
estrechamente relaciona-
da con la función, una 
idea de organización es-
pacial claramente defini-
da  requiere una solución 
estructural apropiada.  

FIGURA  95 

FIGURA  94 
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La liberación de las limi-
taciones estructurales 
tiene como resultado la 
máxima flexibilidad en 
la ordenación del espa-
cio y en la función del 
edificio. Cuando el espa-
cio se libera de la estruc-
tura interior, puede or-
denarse también con 
otros elementos arqui-
tectónicos como tabi-
ques o mamparas. 
Cuando más armoniosa 
sea ésta unidad, más nos 
acercaremos al producto 
arquitectónico final. 

La estructura sigue sub-
dividiendo el espacio, 
como se observa  en al-
gunas obras de arqui-
tectura contemporáne-
as . Como ya se ha di-
cho, la máxima libertad 
de proyectos se consigue 
cuando la estructura 
vertical se sitúa en el 
perímetro de un edificio. 

    FUNCIONALDAD DEL 

    EDIFICIO 

FIGURA  96 
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También tiene una larga tradición como 
elemento articulador de la circulación, ar-
querías y columnatas han definido la cir-
culación durante años. Gracias a su capa-
cidad para ordenar la planta. Por su pre-
sencia física, los pilares, los muros y otros 
elementos estructurales pueden restringir 
el movimiento de modo literal o virtual a 
un solo eje longitudinal. La estructura 
puede tener también un papel menos rígi-
do cuando simplemente indica un recorri-
do de circulación.  

FIGURA  97 FIGURA  99 

FIGURA  98 
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    FUNCIONALDAD DEL 

    EDIFICIO 

FIGURA  104 FIGURA  103 

FIGURA  102 

FIGURA  101 

FIGURA  100 
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También tiene una larga 
tradición como elemento 
articulador de la circula-
ción, arquerías y colum-
natas han definido la cir-
culación durante años. 
Gracias a su capacidad 
para ordenar la planta. 
Por su presencia física, los 
pilares, los muros y otros 
elementos estructurales 
pueden restringir el movi-
miento de modo literal o 
virtual a un solo eje longi-
tudinal. La estructura 
puede tener también un 
papel menos rígido cuan-
do simplemente indica un 
recorrido de circulación.  

Y en ocasiones la estruc-
tura perturba algún as-
pecto de la función del 
edificio, con frecuencia la 
perturbación funcional es 
como el efecto secundario 
de un medicamento, in-
deseable, pero aceptado 
a costa de conseguir un 
determinado objetivo ar-
quitectónico.  

FIGURA  105 FIGURA  104 
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Los elementos estructurales pueden servir para filtrar la luz 
cuando son numerosos y están muy próximos y con frecuencia 
estratificados, protegen de la luz solar directa, pero también 
ofrecen una superficie sobre la cual la luz puede reflejarse y 
difundirse después por el espacio circundante.   

La desmaterialización se produce cuando una zona de la es-
tructura que está mucho más iluminada que el entorno da la 
impresión de que desaparece o al menos de que pierde nitidez 
en el esplendor de la luz. 

La combinación de la estructura y la iluminación artificial 
puede utilizarse también para conseguir importantes efectos 
estéticos tanto en interiores como en exteriores. 

La luz no sólo permite ver la estructura, sino que también mo-
difica nuestra percepción de ella. 

LA ESTRCUTURA  

Y LA LUZ 
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FIGURA  106 
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LA ESTRCUTURA  

Y LA LUZ 

“... arte de colocar y controlar las fuentes de luz 
en el espacio.” 
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FIGURA  109 

FIGURA  108 

FIGURA  107 
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LA ESTRCUTURA  

Y LA LUZ 

“ La   estructura es lo que proporciona la luz ”  
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FIGURA  112 FIGURA  111 FIGURA  110 
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LA ESTRCUTURA  

Y LA LUZ 

“La estructura define el lugar por donde entra la 
luz . el módulo estructural crea el ritmo de la luz, 
no la luz. Donde hay estructura no hay luz. Entre 

los elementos estructurales si hay luz.”  
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FIGURA  113 

FIGURA  115 

FIGURA  114 

FIGURA  116 
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ACERCAMIENTO  

FORMAL 
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LEED 

(Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental.) 

Es el sistema de calificación para edificios verdes creado por el IUSGBC (Consejo de                                   edificios verdes en 
Estados Unidos) .  

Es un sistema internacionalmente reconocido que proporciona verificación por parte de                             un tercero de que 

un edificio fue diseñado y construido, tomando en cuenta estrategias encaminadas a                                mejorar su desem-
peño ambiental. 

CERTIFICACIÓN LEED                                                            



LEED 

(Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental.) 

Es el sistema de calificación para edificios verdes creado por el IUSGBC (Consejo de                                   edificios verdes en 
Estados Unidos) .  

Es un sistema internacionalmente reconocido que proporciona verificación por parte de                             un tercero de que 

un edificio fue diseñado y construido, tomando en cuenta estrategias encaminadas a                                mejorar su desem-
peño ambiental. 



 

Apoyar el diseño, la 
construcción y la ope-
ración eventual de 
un edificio que cum-
pla los requisitos para  
el proyecto del pro-
pietario (RPP) en 
energía, agua, cali-
dad ambiental inter-
ior y durabilidad. 

Reducir los residuos 
generados por los 
ocupantes del edifi-
cio y transportados y 
depositados en ver-
tederos. 

Contribuir al 
confort y al 
bienestar de los 
ocupantes del 
edificio estable-
ciendo unas nor-
mas mínimas de 
calidad de aire 
interior (CAI). 

   L E E D    P A R A    P R O Y E C T O S   D E                                         N U E V A    C O N S T R U C C I Ó N 

CERTIFICACIÓN LEED                                                            



Clasificación para  

diversos tipos de proyectos                                                            
                                                                             

Animar a los 
equipos de los 
edificios a conse-
guir una eficien-
cia excepcional o 
innovadora. 

Reducir el 
consumo de 
agua en el 
exterior. 

Evitar desarrollos 
en parcelas inapro-
piadas. reducir los 
kilómetros recorri-
dos por vehículo. 
Aumentar la habi-
tabilidad y mejorar 
la salud humana 
favoreciendo la ac-
tividad física dia-
ria . 

   L E E D    P A R A    P R O Y E C T O S   D E                                         N U E V A    C O N S T R U C C I Ó N 



 Vidrios Fotovoltaicos  

 Ventilación Cruzada   

 Espacios abiertos para entrada de ventilación e 
iluminación natural  

 Celdas solares  

 Vidrio Fotovoltaico  

 Luminarias con celdas fotovoltaicas  

 Azotea Verde  

 Bici estacionamiento  

  Captación de agua pluvial  

 Planta de tratamiento de agua  

CERTIFICACIÓN LEED                                                            
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Elemento utilizados 

en el proyecto                                                            
                                                                             

VIDRIO FOTOVOLTAICO 

Los vidrios fotovoltaicos son soluciones mul-
tifuncionales que combinan propiedades 
activas y pasivas, dotando de numerosas ven-
tajas a las edificaciones que las incorporan. 

Una luminaria solar es un dispositivo de 
iluminación compuesto por una lámpara de 
LED, un panel solar fotovoltaico, y una 
batería recargable. Las luminarias solares 
para alumbrado público  pueden tener la 
lámpara, panel solar y batería integrados en 

una sola unidad. 
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El control lumínico se establece a través del manejo de la 
intensidad, la ubicación, la distribución, el color y el tipo de 
fuente de luz. 

 

La iluminación nos puede ayudar para revelar, ocultar, 
sorprender o modificar y, dependiendo de la función del 
espacio, ésta puede ser decorativa, dramática o utili-
taria. Igualmente, nos puede dar la sensación de dirección 
visual, de perspectiva y de enfoque. 

 

La iluminación debe ayudar a definir y separar las superfi-
cies principales dentro de los espacios. 
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General de punta de poste 
 

Iluminación de acento Iluminación general 

Cuchillas de luz Iluminación hacia arriba Líneas de luz 

Iluminación de superficie  

vertical 
 

 

Uplight  

cubierta 
Iluminación de superfi-

cie vertical 

Cuchillas de luz Líneas interiores 
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Los niveles altos de iluminación estimulan a las personas para ser acti-

vas, mientras que los niveles bajos producen ambientes más relajados. 

 

El sistema de luz indirecta o difusa elimina sombras y reduce los 
contrastes, haciendo los ambientes más informales y amables. 

 

FIGURA  119 FIGURA  118 

FIGURA  120 



Por otro lado, un sistema de luz direccional nos ayudará si se requiere crear 
ambientes dramáticos, llamar la atención sobre los objetos o áreas específicas, 
lo que nos da énfasis en los detalles. 

 

FIGURA  119 

FIGURA  121 
FIGURA  120 



La iluminación de un museo debe diseñarse en función de la misión de éste, la 
cual se resume en tres puntos: 

1. Conservar un patrimonio. 

2. Exhibir ese patrimonio al público (puesta en valor). 

3. Hacer difusión. Esto implica no sólo la publicidad, sino también llevar a ca-
bo investigación sobre el tema y/o la obra. 

 

FIGURA  122 
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EL VISITANTE 

 
La luz debe ser su guía, dirige su atención a los objetos de la obra y muestra las ca-

racterísticas del mismo. 

 
El visitante va a ver la obra, no las lámparas ni luminarios, no deben ser distracto-

res; si no se puede evitar verlos deben armonizar con el espacio. 

 

Igualmente debe crear un ambiente confortable y estimulante. 
 

FIGURA  123 
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 Las vitrinas de cristal también pueden iluminarse desde 
fuera mediante proyectores, siempre y cuando estos se en-
cuentren, desde el punto de vista del observador, fuera de 
las superficies de reflexión . 

 

FIGURA  124 
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Una iluminación equilibrada de la sala y la exposición 
resulta de la combinación de un bañado de paredes 
uniforme para crear una sensación espacial luminosa y 
de la iluminación de acento para lograr una buena 
modela- ción de las esculturas de la sala. 

FIGURA  124 

FIGURA  125 
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El uso de múltiples luminarias con conos de luz intensivos 
permite iluminar de forma adecuada objetos expuestos 
de gran tamaño sin deslumbrar al observador . 
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Para obtener una distribución  luminosa uniforme en 
la pared , la distancia  entre esta y el bañador de pa-
red  debería equivaler a un tercio de la altura de la 
sala . 

FIGURA  126 

FIGURA  127 
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PROPUESTAS 
146 



V
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 Se dispone de la 

Iluminación Natu-
ral    
En este espacio se 
utilizara 
 
Tipo de ilumina-
ción: 

 General 

 

 Directa 
(taquillas) 

 

 Se manejara 
un tipo de Ilumi-
nación vertical 
(en piso ) o bidi-
reccional . 

FIGURA  131 

FIGURA  130 



FIGURA  134 

FIGURA  133 

FIGURA  132 

FIGURA  131 

FIGURA  130 
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FIGURA  137 

FIGURA  136 

FIGURA  135 



Tipo de iluminación: 

 General o líneas interiores 

 

 Directa (juguetes u objetos). 

 

 Iluminación hacia arriba juguetes u objetos). 

 

 Generando un ambiente de color dinámico y adaptable . Puede ser indivi-
dualmente direccionado , permitiendo controlar cada unidad individualmente 

en una misma instalación . 

 

 

FIGURA  139 FIGURA  137 

FIGURA  136 

FIGURA  138 
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Una de las funciones que queremos lograr a través de la 
iluminación, es la de “crear un ambiente”, haciendo que el 
usuario se sienta cómodo en un espacio confortable. 
 

FIGURA  140 



FIGURA  140 

FIGURA  142 

FIGURA  141 
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Este tipo de Iluminación utilizado  de 
forma puntual sobre el camino a re-
correr 

 Puntual   
 

FIGURA  143 
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FIGURA  148 

FIGURA  147 
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El objetivo es subdividir es-

pacios a través de la ilumi-

nación de la cubierta, utili-

zando este tipo de ilumina-

ción en los diferentes sub-

espacios. 

 

FIGURA  150 

FIGURA  149 

FIGURA  148 

FIGURA  147 

FIGURA  146 
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FIGURA  151 

FIGURA  152 



Tipo de iluminación: 

 General o líneas interiores 

 

 Directa (recepción de la administración, vestí-
bulo de la torre 2, sala de espera del auditorio). 

FIGURA  153 

FIGURA  154 
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Una de las funciones que cumple la iluminación es la de 
hacer resaltar una superficie o lugar específico en un espa-
cio exterior. Para esto utilizaremos 2 sencillos métodos: 

  
Establecer contraste de iluminancia, (nivel de ilumina-
ción) y luminancia (brillantez), estableciendo los niveles 
más altos en y hacia las bancas y área a destacar. 

 

FIGURA  155 



FIGURA  156 

FIGURA  157 
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Lo que vemos es el resultado de como lo iluminamos. lo                                    que queremos es mostrar la forma del edificio y la vegeta-
ción exterior de éste: 

 Cuidando que la dirección de las luminarias y de la                                     luz sigan el contorno del edificio. 

 Cuidando que el tipo de luminaria sea el mismo y                                        armonice. 

 

FIGURA  158 

FIGURA  159 



Lo que vemos es el resultado de como lo iluminamos. lo                                    que queremos es mostrar la forma del edificio y la vegeta-
ción exterior de éste: 

 Cuidando que la dirección de las luminarias y de la                                     luz sigan el contorno del edificio. 

 Cuidando que el tipo de luminaria sea el mismo y                                        armonice. 

 

FIGURA  160 
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Con el propósito de que la ilumina-
ción le permita al usuario conocer el 
entorno físico que le rodea, queremos 
lograr: 

 Que la iluminación permita ver 
claramente en dónde termina una 
superficie y comienza la que sigue. 

 

 Que el color de la luz, ilumine 
con naturalidad el espacio del en-
torno físico sin distorsión. 

 

FIGURA  161 



FIGURA  163 

FIGURA  162 
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FICHAS TÉCNICAS 
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Leedstrip 811                                       Proyector lineal 610  
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Leedstrip 811                                       Proyector lineal 610  
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Spot led rgb modelo long gll                            Spot led triple suspendido,  
                                                                                                          zipar trio 
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Spot led rgb modelo long gll                            Spot led triple suspendido,  
                                                                                                          zipar trio 
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Led olive 02                                      Lámparas reflectoras  
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Led olive 02                                      Lámparas reflectoras  
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Dirigible 6w 
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Dirigible 6w 

174 



Lineal 36w 
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Lineal 36w 
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Led aqua 3 
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Led aqua 3 
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Entre el Museo de la ciencia de Renzo Piano, el Marítimo Nacional de Daniel Stal-
paer y el Centro de Arquitectura de René van Zuuk, en Ámsterdam, propusimos un 
nuevo museo para albergar exposiciones y colecciones de juguetes; tras aventurar-
nos en un concurso en el que se presentaron miles de propuestas. El alto edificio de 5 
niveles, compuesto por bloques que hacen ilusión a las piezas lego, no intenta com-
petir con los existentes, pero aún así se presenta como una fuerte declaración, lo-
grando algo casi imposible  al sanar el sitio acercando los edificios que lo rodean. 
Buscamos un museo que además de permitir admirar arte, tuviera que ver con ac-
tividades, comunicación y diversión; logrando inspirar y nutrir el espíritu humano, 
haciéndonos regresa a la niñez y resaltándola entre los más pequeños de la familia. 
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FIG.164 PLANTA DE CONJUNTO 





FIG. 165 FACHADA ESTE 





FIG. 166 VISTA SUROESTE 





FIG. 167 VISTA SUR 





FIG. 168 VISTA SURESTE 





FIG. 169 VISTA SURESTE 
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CONCLUSIONES  

303 



 

 
Teniendo siempre en mente que la arquitectura es más un sentir que un deber; 
la idea principal de un Museo del juguete es la de generar un espacio para la 
continua reflexión sobre nuestro pasado, aquella memoria histórica de nuestra 
propia persona, haciéndonos recordar que aún podemos observar, sentir, tocar y 
vivir. Como analogía a un microscopio, el museo es un artefacto que nos permi-
tirá sacar a flote la inocencia que vamos sepultando con el paso de nuestro tiem-
po. 

De esta manera logramos la arquitectura aplicada que tanto buscamos, inicial-
mente en el anteproyecto del Museo, contando con los alcances de conceptuali-
zación y proceso de diseño, ayudados de múltiples autores y sus teorías; hasta 
concluir en el desarrollo de diversas propuestas de plantas arquitectónicas y dis-
tintas volumetrías. Sin dejar de lado el estudio de su entorno físico y urbano, lle-
gando a lo que en palabras de 2 futuras arquitectas nombramos, “algo majes-
tuoso”. 

Pues el Museo flotante del juguete en Ámsterdam se inscribe en la corriente de 
los museos  contemporáneos de nueva generación, esto es, aquellos que conside-
ran que el concepto de museo “ha transmutado del clásico archivo de arte a un 
auténtico condensador social”. 

Para afianzar estas ideas, logramos una propuesta que, en sus espacios comunes 
pudiera vincular el mundo del museo con el espacio urbano, la condición era ser 
inclusivo, receptivo  y amigable frente a una ciudadanía que no quiere saber de 
barreras ni elitismos. La ciudad entra en el museo y con ella, las personas, que 
encuentran allí un entorno que les resulta familiar, que entienden que ha sido 
pensado para ello, ya no se irá solo a ver exposiciones, sino a sentir la generosi-
dad de espíritu que nos ofrece el discurso de la arquitectura. 
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 FIGURA 16 y 17: UNIVERSIDAD TEIKYO HEISEI EN JAPÓN, POR  EL ARQUITECTO NIHON SEKKEI, 
INC, (fotografía), 23 junio 2017.  

De: http://architecture-board.com/urbanismo/campus-la-universidad-teikyo-heisei-nakano/ 

 FIGURA 18: Lago Odsterdok, (imagen satélite), agosto 2018. 
De: https://www.google.com/maps/search/LAGO+OOSTERDOK+AMSTERDAM/

@52.3729498,4.9103013,17z/data=!3m1!4b1 

 FIGURA 19, 20 y 21: Elaboración propia. 

 FIGURA 22: Lago Odsterdok, (imagen satélite), agosto 2018. 
De: https://www.google.com/maps/search/LAGO+OOSTERDOK+AMSTERDAM/

@52.3729498,4.9103013,17z/data=!3m1!4b1 

 Figura 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31: Elaboración propia. 

 FIGURA 32 CASA DE LA CASCADA EN PENSILVANIA, POR EL ARQUITECTO FRANK  LLOYD 
WRIGHT, (fotografía), 13 de junio de 2011.  

De:    http://viajerosblog.com/visitando-la-famosa-casa-de-la-cascada-de-wright-en-
pensilvania.html 

 FIGURA 33: CASA DE LA ÓPERA DE SIDNEY  EN AUSTRALIA, POR EL ARQUIETCTO JORN UTZON, 
(fotografía).  

De: http://www.arquitectura.com.ar/desarrollo-de-la-arquitectura-organica/ 

 FIGURA 34:GRANJA GUT GARKAU EN  ALEMANIA, POR EL ARQUITECTO HUGO HARING, 
(fotografía). 

De: http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/european/images/HugoHaring-Gut-Garkau-
Germany-1923-26-01.jpg  

 FIGURA 35, 36, 37 Y 38: Elaboración propia.      

 FIGURA 39: CASA BATLLÓ EN BARCELONA POR QL ARQUITECTO ANTONI GAUDÍ, (fotografía), 
31 julio 2017. 

De: https://staybarcelonaapartments.com/blog/barcelona-tourist-guide/casa-batllo-naturally-
amazing/ 

 FIGURA 40: MUSEO GUGGENHEIM BILBAO EN ESPAÑA, POR EL ARQUITECTO FRANK O. GEH-
RY,  (fotografía). 

De: https://sotech-optima.co.uk/frank-gehry-a-metal-cladding-master/ 
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 FIGURA 41: FOTOGRAFÍAS DE ARQUITECTURA, (imagen transformada en ilusión arquitectónica), 
VÍCTOR ENRICH, 5 abril 2016.   
De: https://www.archdaily.mx/mx/784986/victor-enrich-tranforma-fotografias-de-arquitectura-en-
ilusiones-opticas    

 FIGURA 42: BODEGA MARQUES DEL RISCAL EN ESPAÑA, POR EL ARQUITECTO FRANK GEHRY, 
(fotografía),  13 abril 2015.  
De: https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Bodega_Marqu%C3%A9s_de_Riscal  

 FIGURA 43: TEMPLO EXPIATORIO DE LA SAGRADA FAMILIA EN BARCELONA, POR EL ARQUI-
TECTO ANTONIO GAUDÍ, (fotografía). 15 de febrero de 2011.  
DE:  http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef014e5f3ade90970c-pi 

 FIGURA 44 –51: Elaboración propia. 

 FIGURA 52:  FUNDACIÓN CARTIER  EN FRANCIA POR EL ARQUITECTO JEAN NOUVEL,  
(fotografía).  
De: http://www.cartier.es/la-maison/compromisos/fondation-cartier-pour-lart-contemporain 

 FIGURA 53: CASA DE VIDRIO EN FRANCIA, POR LOS ARQUITECTOS PIERRE CHAREAU 
Y BERNARD BIJOVET, (fotografía), 3 noviembre 2014. 
De:  http://shelleysdavies.com/maison-du-verre/ 

 FIGURA 54, 55, 56 y 57: Elaboración propia. 

 FIGURA 58: MUSEO JUDÍO DE BERLÍN, POR EL ARQUITECTO DANIEL LIBESKIND, (fotografía).  
De: http://moleskinearquitectonico.blogspot.mx/2010/09/libeskind-museo-judio-en-berlin.html 

 FIGURA 59: AEROPUERTO INTERNACIONAL JOHN F. KENNEDY EN NUEVA YORK, POR EL AR-
QUITECTO EERO SAARINEN, (fotografía ). 
De: http://www.abrief.info/wp-content/uploads/2013/10/1310-037.jpg 

 FIGURA 60: JARDÍN BOTÁNICO EN BARCELONA, POR  LOS ARQUITECTOS CARLOS FERRATER Y 
JOSEP LLUÍS CANOSA Y LA PAISAJISTA BET FIGUERAS, (vista aérea), 10 febrero 2011.  
De: ttps://ghassancontracting.wordpress.com/2011/02/10/el-jardin-botanico-de-barcelona-by-bet-
figueras-carlos-ferrater-and-josep-lluis-canosa/ 

 FIGURA 61-66: Elaboración propia. 

 FIGURA 67: CAFÉ KONTUM EN VIETNAM, POR LOS ARQUITECTOS VO TRONG NGHIA, 
(fotografía), 5 Julio 2013.  
De: https://www.archdaily.mx/mx/02-276298/kontum-indochine-cafe-vo-trong-nghia-architects 

 FIGURA 68: ESTACIÓN DE TOKIO, POR EL ARQUITECTO  TATSUNO KINGO, (fotografía), 8 febrero 
2015. 
De: http://kencame.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-d23f.html 

FUENTES DE IMÁGENES  
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 FIGURA 69: CASA DE CONCRETO, (fotografía), 7 mayo 2010. 
De: http://www.jebole.com/grey-concrete-house-by-a-cero-architects/concrete-house-by-a-cero-

architects-photos 

 FIGURA 70: PABELLÓN DE CRISTAL EN CALIFORNIA, POR EL ARQUITECTOSTEVE HERMANN, 
(fotografía). 

De: http://www.arquitexs.com/architecture-glass-pavilion-by-steve-hermann-california/ 

 FIGURA 71: CASA HEMEROSCOPIO EN MADRID, POR EL ARQUITECTO ANTÓN GARCÍA.ABRIL, 
(fotografía), 2008. 

De: https://www.ensamble.info/hemeroscopiumhouse  

 FIGURA 72: AUDITORIO NACIONAL EN MÉXICO, POR EL ARQUITECTO TEORDORO GÓNZALEZDE 
LEÓN , (fotografía), 17 septiembre 2016. 

De: http://www.metroscubicos.com/articulo/consejos/2016/09/17/fallece-el-arquitecto-mexicano-
teodoro-gonzalez-de-leon 

 FIGURA 73: 24 LINEAS EN MONTPELLIER, FRANCIA, (fotografía), 30 octubre 2013.   
De: https://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2013/10/30/24-lines-in-montpellier-france-by-

1024-architecture/  

 FIGURA 74-78: Elaboración propia, (maqueta). 

 FIGURA 79-90: Elaboración propia, (modelo 3D). 

 FIGURA 91 y 92: OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN EN APELDOORN, POR EL ARQUITECTO HER-
MAN HERTZBERGER, (fotografía). 

De: https://www.ahh.nl/index.php/nl/projecten2/12-utiliteitsbouw/85-centraal-beheer-hoofdkantoor-
apeldoorn  

 FIGURA 93: GESTIÓN CENTRAL ACHMEA EN APELDOORN, (render), 30 septiembre 2011. 
De:https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=27243  

 FIGURA 94 y 95: BIBLIOTECA DE LA UNIVERDAD DE DELFT EN HOLANDA, POR MACENOO AR-
QUITECTOS, (fotografía), 30 enero 2016.  

De: http://www.floornature.es/biblioteca-de-la-universidad-de-tecnologia-de-delft-mecanoo-1998-
4688/  

 FIGURA 96:  CEMENTERIO DE SAN CATALDO EN ITALIA, POR EL ARQUITECTO ALDO ROSSI, 
(fotografía), 10 febrero 2015. 

De: https://aaimmblog.wordpress.com/2015/02/10/la-vastedad-y-la-belleza-del-espacio-abierto-2/ 

 FIGURA 97: METRO DE BILBAO EN BERLÍN, POR  EL ARQUITECTO NORMAN FOSTER, 
(fotografías).  

De: https://dosarelepix.wordpress.com/2010/07/16/exista-si-statii-de-metrou-deosebite/ 
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 FIGURA 98: MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO EN MÉRIDA, POR EL ARQUITECTO RAFAEL 
MONEO, (fotografía), 3 octubre 2014. 
De: http://setepecadosimortais.blogspot.mx/2014/10/o-arquiteto-rafael-moneo.html 

 FIGURA 99: DOMO EN DINAMARCA POR KRISTOFFER TEJLGAARD Y BENNY JEPSEN, 
(perspectiva), 2012. 
De: http://architime.ru/specarch/kristoffer_tejlgaard/peoples_meeting_dome.htm#10.jpg  

 FIGURA 100:  ESCALERAS ELÉCTRICAS SIN PROPÓSITO, (fotografía).  
De:http://www.viralfast.com/1289/most-useless-things.html 

 FIGURA 101:  RAMPA DE CIRCULACIÓN OBSTRUIDA, (fotografía).  
De: https://www.gacelacardona.com/curiosidades/construcciones-no-tienen-explicacion/ 

 FIGURA 102: ASIENTO OBSTRUIDO POR COLUMNA, fotografía).  
De: https://masterchollo.com/19-personas-que-solo-tenian-un-trabajo-y-fracasaron-rotundamente/ 

 FIGURA 103: ACCESO OBSTRUIDO POR UN PILAR DE MADERA, (fotografía).  
De:https:www.buzzfeed.combeatrizserranomolinaarquitecturaymasacreutm_term=.pba0nzL76l#.fhl
oPjV7e5 

 FIGURA 104: ASIENTO OBSTRUIDO POR MURO, (fotografía). 
De: https://casasincreibles.com/las-20-mejores-chapuzas-que-han-hecho-los-arquitectos-por-todo-el
-mundo/ 

 FIGURA 105: ESPACIO DE CIRCULACIÓN OBTRUIDO POR ARMADURA, (fotografía). 
De: https://casasincreibles.com/las-20-mejores-chapuzas-que-han-hecho-los-arquitectos-por-todo-el
-mundo/ 

 FIGURA 106:TORRE DEL BANCO DE CHINA EN HONK KONG, POR EL ARQUITECTO I.M PEI, 
(fotografía cuadro interior). 
De: http://www.iaweg.com/kantu/fx0vttlnrl/6.html 

 FIGURA 107: PALACIO DE SANT JORDI EN BARCELONA, POR EL ARQUITECTO ARATA ISOZAKI, 
(fotografía), 13 diciembre 2015 
De: https://pandukht.livejournal.com/1178176.html 

 FIGURA 108: MUSEO DE ARTE KIMBELL EN TEXAS, POR LOS ARQUITECTOS LOUIS ISADORE 
KAHN Y RENZO PIANO, (fotografía), 16 enero 2016. 
De: http://www.dallasobserver.com/news/eric-from-cincinnati-the-kimbells-new-boss-7109054 

 FIGURA 109: MUSEO DE HISTORIA NATURAL EN DINAMARCA, POR KENGO KUMA & ASSOCI-
ATES, ERIK MØLLER ARKITEKTER Y JAJA ARCHITECTS, (render), 9 marzo 2009.  
De: https://inhabitat.com/denmarks-natural-history-museum-in-copenhagen-has-a-walkable-green
-roof/natural-history-museum-in-copenhagen-6  
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 FIGURA 110:APARTAMENTO, (fotografía). 
De: https://www.habitissimo.fr/devis/peindre-couloir-appartement  

 FIGURA 111: CASA DELFIN EN PUERTO RICO, POR  FUSTER+ARCHITECTS, (fotografía), 13 agosoto 
2009. 

De: https://www.archdaily.mx/mx/02-23903/casa-delpin-fuster-plus-architects 

 FIGURA 112:TERMINAL UNIDA EN EL AEROPUERTO DE O'HARE EN CHICAGO, POR EL AR-
QUITECTO HELMUT JAHN, (fotografía), 31 mayo 2010. 

De:http://cksthoughtsblog.blogspot.mx/2010/05/chicago-architecture-series-united.html  

 FIGURA 113: CATEDRAL DE ÁVILA EN ESPAÑA, POR EL ARQUITECTO GIRAL FRUCHEL, 
(fotografía), 9 marzo 2014.  

De: https://inarqadia.wordpress.com/2014/03/09/xiv-curso-de-historia-del-arte-abulense/ 

 FIGURA 114: CREMATORIO BAUMSCHULENWEG EN BERLÍN, POR EL ARQUITECTO SHULTES 
FRANK, (fotografía). 

De: https://www.flickr.com/photos/tomaszka/with/10520148145/  

 FIGURA 115: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO, (fotografía).  
De: http://www.fotoseimagenes.net/aeropuerto-internacional-de-san-francisco 

 FIGURA 116: LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL EN EL AEROPUERTO DE SATOLAS, FRANCIA, POR 
EL ARQUITECTO SANTIAGO CALATRAVA, (fotografía), 24 agosto 2011. 

De: http://www.arquilove.com.ar/articulos/simbolo-vuelo 

 FIGURA 117: Elaboración propia, (render).  

 FIGURA 118: ILUMINACIÓN, (fotografía).  
De: https://www.pinterest.es/pin/523684262912347014/?lp=true 

 FIGURA 119: ILUMACIÓN INTERIOR, (fotografía). 
De: https://www.pinterest.co.uk/luminosa0323/space/?autologin=true 

 FIGURA 120: ILUMINACIÓN GENERAL INDIRECTA, (fotografía), 8 octubre 2011. 
De: http://www.cad-projects.org/4.3.3-manual_luminotecnia/index.php?art=6 

 FIGURA 121: ILUMINACIÓN, (imagen). 
De:http://bodateca.mx/vendor/maria-magdalena/ 

 FIGURA 122: MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO EN SANTIAGO DE CHILE, POR EL AR-
QUITECTO SMILJAN RADIC, (fotografía), 2014. 

De: http://www.nicosaieh.cl/museo-chileno-de-arte-precolombino/ 

 FIGURA 123: ILUMINACIÓN GENERAL MÁS ILUMINACIÓN ENFOCADA, (fotografía), 11 enero 2016. 
De: https://www.deltalight.com/en/news-events/news/detail/circulation-area 
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 FIGURA 124: EL MUSEO DE ARTE AOMORII EN TOKYO, POR EL ARQUITECTO JUN AOKI, 
(fotografía).  
De: http://www.joshualieberman.com/institutional/aomori-museum-of-art/  

 FIGURA 125, 126 y 127: GALERIA NACIONAL DE ARTE EN NAMIBIA, (fotografía).  
De: https://www.facebook.com/NationalArtGalleryOfNamibia/posts/843679615814260  

 FIGURA 128 Y 129: Elaboración propia, (render). 

 FIGURA 130: LÁMPARAS REFLECTORAS, (fotografía). 
De: https://es.slideshare.net/javiervg/catalogo-lamparasled 

 FIGURA 131: FACHADA DE CASAS, (fotografía). 
De: https://todoimagenes.co/imagenes-de-fachadas-de-casas-bonitas-modernas-rusticas-de-un-piso-
pequenas-y-grandes 

 FIGURA 132: MUSEO JUMEX EN MÉXICO, POR EL ARQUITECTO DAVID CHIPPERFIELD, 
(fotografía), 31 enero 2014. 
De: https://4dezainblog.wordpress.com/2014/01/31/ 

 FIGURA 133: MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA (MNA) EN MÉXICO, POR EL ARQUITECTO 
PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, (fotorafía). 18 septiembre 2013. 
De: http://old.nvinoticias.com/oaxaca/171029-vacian-vestibulo-antropologia 

 FIGURA 134: MUSEO FOYER EN VIENA, POR LOS INGENIEROS CIVILES GMEINER-HAFERL ZT 
GMBH, (fotografía), abril 2016. 
De: https://www.bwm.at/projekte/umbau-wien-museum/ 

 FIGURA 135: LED, (imagen).  
De: http://setel.org/simonled.html 

 FIGURA 136: EXPOSICIÓN DE BARBIE EN MONTREAL, (fotografía), 11 marzo 2016. 
De: http://www.casolvillasfrance.com/magazine/canada/montreal/valentina-casol-barbie-expo.html 

 FIGURA 137: MUSEO DE DISEÑO  EN CANADA, (fotografía). 
De: https://www.wanteddesignnyc.com/toronto-design-offsite-festival-2014/ 

 FIGURA 138: EXPOSICIÓN “EL COLOR EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO”, EN EL MUSEO UNIVERSITA-
RIO DE ATE CONTEMPORÁNEO, POR EL ARTISTA CARLOS CRUZ-DIEZ , (fotografía), 18 diciembre 
2012. 
De:  http://nfgraphics.com/magnifica-exposicion-de-carlos-cruz-diez-en-el-muac/ 

 FIGURA 139: MUSEO DX EN CANADA, (fotografía). 
De: http://viajestic.atresmedia.com/destinos/museos-que-puedes-perder-visitas-toronto-este-
otono_2015082057ea4cc70cf2aa7f694abeef.html 

313 

FUENTES DE IMÁGENES  



 FIGURA 140: AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN EN ESPAÑA, POR LOS ARQUITECTOS TUÑÓN Y 
MANSILLA, (fotografía), 19 octubre 2015. 

De: https://conmadera.eu/2015/10/19/auditorio-ciudad-de-leon-tunon-y-mansilla/ 

 FIGURA 141: AUDITORIO LA LLOTJA EN ESPAÑA, POR LOS ARQUITECTOS MECANOO. CRISTINA 
FERNÁNDEZ Y MARKUS LAUBER DEL ESTUDIO DE ARQUITECTURA LABB DE BARCELONA, 

(fotografía).  
De: http://lleidacb.turismedelleida.com/els-nostres-serveis-es/palau-de-congressos-la-llotja 

 FIGURA 142: AUDITORIO BALUARTE EN PAMPLONA, POR EL ARQUITECTO  FMANGADO, 
(fotografía), 20 enero 2015. 

De: http://www.deviajepornavarra.com/opera-y-teatro-este-enero-en-navarra/  

 FIGURA 143 y 144:  ESCALERAS, (fotografía). 
De: https://www.pinterest.com.mx/casapixel/escadas/?lp=true 

 FIGURA 145: PASAMANOS INTEGRADOS EN LA PARED, (fotografía), 17 noviembre 2016. 
De: http://marzua.blogspot.mx/2016/11/pasamanos-modernos-para-escaleras-de.html 

 FIGURA 146: ILUMINACIÓN DE TECHO DE BANDEJA, (fotografía), 28 septiembre 2017. 
De: http://www.selloldmobile.net/tray-ceiling-lighting/ 

 FIGURA 147, 148 y 150 DISEÑO DE TECHOS, (imagen). 
De: https://www.pinterest.com.mx/pin/569353577867773603/ 

 FIGURA 149: ILUMINACIÓN, (imagen), 15 enero 2013. 
De: http://vivirhogar.republica.com/consejos-utiles/tips-para-iluminar-la-cocina.html 

 FIGURA 151: HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU MANRESA, EN ESPAÑA POR LOS ARQUITECTOS JAI-
ME ESPINAL FARRÉ Y JOAN MESTRES RIBERA, (fotografía).  

De: http://www.arquitexs.com/reformas-hospital-sant-joan-de-deu/  

 FIGURA 152: DISEÑO DE INTERIORES EN HOSPITALES, (imagen).  
De:  https://www.pinterest.es/pin/367395282078424587/?lp=true  

 FIGURA 153: SOSTENIBILIDAD NEHOGAR, (fotografía), 1 septiembre 2013. 
De:  http://proyectonehogar.com/category/concepto-nehogar/ 

 FIGURA 154: ARQUITECTURA/LEED/VESTÍBULOS, (render). 
De: https://es.rentnema.com/building.html 

 FIGURA 155: ILUMINACIÓN INFERIOR, (Imagen). 
De: https://www.pinterest.es/pin/480196379004188320/?lp=true 

 FIGURA 156: HIGH LINE, EN NUEVA YORK POR JAMES CORNER FIELD OPERATIONS, DILLER SCO-
FIDIO + RENFRO Y EL PAISAJISTA DANÉS PIET OUDOLF, (fotografía), 24 septiembre 2014. 

De:  https://www.archdaily.mx/mx/627605/recorre-el-inaugurado-high-line-nueva-york-en-33-
fotografias-de-iwan-baan 
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 FIGURA 157: MOBILIARIO URBANO DE MADERA, (fotografía). 
De: http://protecciondelamadera.com/mobiliario-urbano-de-madera/ 

 FIGURA 158: y 159 CASA EL ARRAYÁN EN CHILE POR LOS ARQUIETCTOS ALBERT TIDY, IAN TIDY 
Y HANIA STAMBUK., (fotografía), 20 agosto 2009. 
De: https://www.archdaily.mx/mx/02-24828/casa-scholnick-tidy-arquitectos  

 FIGURA 160:VIVIENDA UNIFAMILIAR EN OSAKA, POR EL ESTUDIO DE ARQUITECTURA ARBOL 
DESIGN, (render).  
De: http://www.dintelo.es/vivienda-unifamiliar-en-osaka/ 

 FIGURA 161: PALACIO DE LA ISLA DE ANNECY, FRANCIA, (imagen). 
De: http://www.tectonica-online.com/productos/1668/subacuaticas_led_luminarias/ 

 FIGURA 162: LUMINARIOS LED SUMERGIBLES POR EL INGENIERO GABRIEL TORRES, (fotografía), 
23 septiembre 2015. 
De:http://www.iluminet.com/led-sumergibles-gabriel-torres/ 

 FIGURA 163:HOTEL LOS LAGOS DE MONTEBELLO EN CHIAPAS, (fotografía). 
De: http://www.efectochiapas.com/Galeriashoteleschis.php?id=7&nom=LOS%20LAGOS%20DE%
20MONTEBELLO%204* 

 FIGURA 164-169: Elaboración propia, (render). 
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El recorrido vale la pena, los sueños comienzan a tomar forma 
de realidad, se empiezan a ver a los lejos y también muy cerca. 
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