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ORGANIZACiÓN FUNCIONAl DE LOS DEPARTAMENTOS 

1. En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, el área de conocimicnlo de 
Expresión Gráfica Arquitectónica comprende las asignaturas de Dibujo ArquitectÓnico, Análisis de Formas 
y Geometría Descriptiva (1 y 11) 

2. Estas asignalUras forman parle del Departamento de ¡)royectos. junto con las asignaturas de Elementos de 
Composición, Proyectos 1, Proyectos 11 y ProycclOs 111. 

3. El á,ea de conod",'enlo se define eI"amenle como Exp«s'ón G,áfica Mqo'tcClónk>. 

4. La disposición de las asignaturas del Departamento en los distintos cursos de la carrera es la siguiente : 

Curso 1.0 Curso 2." Curso3.~ Curso 4.D Curso S.o Curso 6.° 

Dibujo Análisis de Elememosde I'royectos I Proyectas 11 Proyectos 111 
Arquilt:ctónico formas Composición 

1 1 h . 11 h . 13 h . 13h. 13 h. 13 h . 

GcomctriOl GI.."OmClría 
Descriptiva Descripliva 

Sh. 4 h. 

5. La inclusión de las asignaturas del área de Expresión Gráfica en el Dcpartamemo de Proyectos, las caracteri
za en cuanto as ignaturas fundamentales que, junIO con las del área de Proyectos, vertebran los conocimien
tos más específicos de los estudios de arquitectura: la creatividad gráfica y proyectual. 

u misma inclusión de estas asignalUfaS en el Departamento de Proyectos o rientan y dan un mayor senti-
do a los objetivos pedagógicos concrclOs, que podríamos resumir en: 

El aprendizaje del dibujo y del grafismo como medio para conocer y analizar la forma arquitectónica. 
El dominio del dibujo y del grafismo en las principales fases del quehacer proyectual : o lo que es 
igual, 1:1 utilización del dibujo en los distintos pasos del proceso genético que van desde la represen
tación gdfica de las primcf"'.Is inluiciones creativas hasta la concreción formal del producto arquitec
tónico. 

6. En nuestra opinión , la inclusión de las asignaturas de E.xpresión Gráfica en el Departamento de Proyectos es 
muy beneficiosa, pues lleva a orientar el trabajo del alumno. desde su primer aprendizaje. al dominio de 
una serie de instrumentos gráficos, analíticos e imerpretativos necesarios para poder alcanzar un correcto 
conocimiento de la forma}' para poder abordar fructíferamente, en el futuro , el diseño y el proyecto arqui· 
tectónico. 

Evitan, por otra parte, el pctigro de insistir en demasía en el logro de un perfeccionismo gráfico o en el 
pretender que el alumno alcance una creatividad plástica. interesante en sí y nunca superflua pero poco 
compatible con un rápido y económico aprendiz.;!je de un lenguaje apto para la exploración de la arquitec
tura y la creación de sus fomlas. 

7. I.as asign:lIuras de Expresión Gráfica están de este modo perfectamente coordinadas con el resto de las asig
naturas del Departamento de Proyectos: de hecho, en este momento, el profesor encargado de la cátedra de 
Análisis de Formas es el director del Departamento de ProyeclOs. 

8. Plan experimental: Al margen de la mardla normal de los distintos cursos de la Escuela y fruto de la preocu· 
pación existente en el seno del claustro sobre la posible inadecuación de los actuales planes de estudio en 
razón de su obsolescencia, ha iniciado su andadura el presente curso un experimento académico que se en
tiende como un embrión de un posible futuro plan de estudios. 

El espíritu de este plan de l.'Studios pretende salir al paso de la disolución de la figura del arquitecto en 
una su ma de especialidades a través, precisamente. de la potenciación de la capacidad sinte tizadora y globa
Iizantc.:: de hI labor del profesional de la arquitectura, que se concrcta en el oficio proycclual. 

Formalmente, el plan pretc.::nde una caracterización fundamental dd taller de Proyectos. que se converti
ría en la espina dorsal que vertebraría los l..'Studios de arqui tectuf"'d de 1.<> a 6.°, persiguiendo un protagonis· 
mo de los aspectos creativos y pro)'ectualcs de la formación del futuro arquitecto. desde d momento mismo 
de inicio de su :mdadura por la Escuela. 35 



ACTAS IX\. I COSGltSO DE o:Pfi.SlÓs GÚFlCA AlQ"mcn'>SICA 

El resto de las materias cumplirían una misión informativa necesaria para el alumno en su profundización 
en el proyecto. Estas materias se agrupan en tres grandes apartados que fijan el carácter que las preside: 

Materias Instrumentales (Grupo Plástico· Grupo de Cálculo - Grupo de Física) 
Materias Básicas (Grupo de Historia - Grupo de Teoría de la Arqu itectura.' 
Materias Operativas (Grupo de Construcción - Grupo de Estructuras - Grupo de Instalaciones, Acondi
cionamientos y Servicios - Grupo de Jardinería - Grupo de Materias Legales). 

La impartición de estas materias siempre tendría un carácter de dependencia de la labor del TaJlcr de Pro
yectos, considerándose negativa la búsqueda de una autonomía docente por parte de las distintas asignaturas o 
departamentos. Se persigue, por 10 tanto. una estrecha colaboración interdepartamental que permita a los profe
sores de proyectos actuar como auténticos tutores en la educación de sus alumnos, confiando en un claustro so
lidario dispuesto a secundar su labor. 

El grupo que desarrolla el citado experimento en el presente curso está compuesto por alumnos de los dis
tintos cursos de la carrera, que se encuentran integrados en un taller experimental de carácter vert ical. En lo que 
respecta a los cursos en que se imparte el Arca de Expresión Gráfica, se hallan integrados en el citado taller: 6 
aJumnos de 1.0 y Otros tantos de 2.° 

El plan que desarrollan ambos niveles es similar. El primer trimestre se dedica a la profundización en los 
aspectos gráficos del proyecto, el segundo al diseño de objetos arqui tectó nicos sencillos, y el tercero a la colabo
ración en el desarrollo de productos arquitectónicos complejos fo rmando equipo con alumnos de cursos superio-
res, beneficiándose así de las ventajas de la coeducación. . 

Es todavía pronto para analizar los resultados de este experimento, pero en la Escuela se s igue con especial 
atención y esperanza su trabajo. 

9. Entendemos que la docencia se puede realizar desde tres niveles distintos. El primero y fundamental <.."5 la do
cencia durante los dos primeros cursos de la carrera. El segundo. el curso monográfico de doctorado. El ter
cero, la dirección de trabajos de investigación y tesis doctorales. 

Salvo raras excepciones, Jos cursos monográficos de doctorado y las tesis doctorales forman parte del pro
grama preferente de investigación del Departamento -o de las asignaturas que constituyen el área de conoci
miento-o En este sentido, durante los dos últimos años, se han impartido los s iguientes cursos de doctorado: 

Cuestiones de Pedagogía Arquitectó nica, 1981182 y 1982183 
Interpretación y Arquitectura, 1983/84 
Teoría, CrÍlica e Historiografia de la Modernidad, 1984/85 
El problema del Estilo y la Forma en Arquitectura, 1985/86 

Estos cursos inciden en Los procesos de Análisis J' Comprensión de la Forma Arquitectónica, y abordan 
el estudio de los problemas concretos de la interpretación de la Arqui tectura y de la dimisión histórica, y por tan· 
to mudable y relativa de las d istintas interpretaciones, de los modos de entender el sentido de las Formas Arqui
tectónicas y juzgar su validez. 

Estos cursos han sido impartidos por profesores de la asignatura Análisis de Formas. 
10. Oc acuerdo con el esqu ema conceptual de la asignatura, los trabajos de investigación desarrollados -o en 

ejecución- , abarcan un amplio campo de intereses: 
En primer lugar, trabajos de análisis e interpretació n de obras concretas de arquitectura. En eSte senti· 
do se ha realizado una tesis sobre los II/variantes Fonl/ales de la Arquitectura Popular en MaJ'a .J' 
ArlzClm (Valle de Hazlá,,). 
En segundo lugar, la investigación analít ica y crítica sobre metodologías interpretativas y sobre los con· 
ceptos y métodos aplicados al análisis de la obra arquitectónica. La tesis Interpretaciones de la Arq/li
tectura aborda el estudio crítico de las fuentes teóricas y metodológicas aplicadas al análisis de la For· 
ma Arquitectónica. Dentro de este campo de intereses se ha comenzado a trabajar en una in vestigación 
en torno al Problema del Eslilo en Arquitectura. En proceso de redacción se encuentra una tesis sobre 
los Valores del Arte en EH. Gombrlcb, en la que se estudia el problema de representación, de la pero 
cepción e interpretación de las formas artísticas de acuerdo con el pensamiento del eminente profesor 
del Warburg. 
En tercer lugar, la investigac ión relacionada con la misma disciplina: pedagogía. psicología de 111 repre
sentación, d ibujo, ... Señalamos en este apartado, dos tesis en realización : "El dibujo el/ los procesos de 
!onnalización J' creaciól/ de comfJOsiciones y eslnlCturas complej(ls" y "El dibujo en el proceso de 
Proyecto". 

11. Algunos de estos trabajos de investigación y cursos de doctorado han sido publicados durante los últimos 
años. Son publ.icaciones específicas de este Departamento: 

1. Arauja. " La Forma Arquitectónica" (Eunsa, 1976) 
l. Arauja. "Cuestiones de Pedagogía Arquitectónica" (Eunsa, 198 1) 
l. Arauja y otros. "Notas sobre el Dibujo Arquitectónico" (Eunsa, 198-0 
C. Montes. "Teoría, CrÍlica e His toriografia de la Arquitectura" (Eu nsa, 1985) 

36 C. Montes y J. Lorda. "E.H. Gombrich ; Marco conceptual y Bibliográfico" (Eunsa, 1985) 



12. Se adjunta a esta comunicación información adicional sobre los objetivos did~cticos y programas de estas 
asignaturas. 

ESCUElA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE lA UNIVESIDAD DE NAVARRA. 
CURSOS 1.0 Y 2.° DmU]O ARQUITECTÓNICO. ANÁlISIS DE FORMAS 

1. Plantearnlento 

El objetivo de estas asignaturas, dentro del esquema pedagógico del Departamento, consiste en lograr un 
aprendizaje que permita al alumno servirse del grafismo como medio para tratar la Arquitectura en las principales 
fases y momentos del quehacer arquitectónico, que van desde la percepción, representación y análisis de los as· 
peCtOS formales, hasta la iniciación en la concepción de nuevas formas arquitectónicas. 

En cuanto asignatura gráfica, el Dibujo Arquitectónico se entiende como una disciplina cuyo objetivo es 
la introducción a la comprensión de la arquitectura desde sus aspectos formales básicos; con especial incidencia 
en los aspectos perceptivos, analíticos y representativos; evitando insistir en un estilo concreto de dibujo o en 
unos medios de expresión predeterminados. 

De acuerdo con este objetivo, se aborda el aprendizaje del Dibujo Arquitectónico desde tres facetas distintas: 
El dibujo como expresión sensible 
El dibujo como expresión técnica 
El dibujo en la iniciación al proceso del proyecto: como interpretación gráfica de las propias ideas 
creativas. 

Las dos primeras Facetas suponen el aprender a conocer -ver y analizar- la realidad formal , en un proce· 
so de abstracción, valoración y síntesis; sabiendo distinguir los elementos anecdóticos de los necesarios o esen· 
ciales en la definición de la forma y en la comprensión de las leyes que rigen sus relaciones internas. 

Con el "dibujo en la iniciación al proceso del proyecto", intentamos que el alumno comprenda el d ibujo, 
no sólo como un simple lenguaje gráfico que permite la comu nicación o transmisión de nuestras ideas, sino como 
el principal medio para la creación, presente desde las primeras intuiciones y requerimientos, a través de los suce
sivos esquemas formales, hasta la expresión última de todo un complejo cúmulo de ideas y valores que se aúnan 
y disuelven en la realidad arquitectÓnica objetivada. 

Desde la asignatura Análisis de FonlJQS se pretende que el alumno consiga una visiÓn unitaria y global de 
los múltiples valores y problemas que inciden en el "hecho arquitectÓnico", desvelando el papel que corresponde 
a la raZÓn, a la intuiciÓn y al sentimiento en el quehacer del arquitecto. La asignatura se dirige hacia la creatividad, 
hacia la inventiva, considerada siempre como una capacitación en una serie de habilidades mentales y manuales 
o rientadas hacia el proceso de proyecto. 

La observación de los objetos que nos rodean -saber ver la realidad y las formas arquitectÓnicas- y la 
representación de los mismos, es el primer paso de este largo proceso. El alumno, en un segundo nivel, deberá 
conseguir representar gráficamente sus propias ideas creativas, capaces de generar y definir distintas formas, ex
presando intencionalmente sus contenidos y valores. 

Por todo ello, el Análisis de Formas se define como una asignatura gráfica cuyo objeth'o es la comprensió n 
analítica e interpretativa de la forma arquitectÓnica a través del estudio gráfico de los distintos aspectos -ele
mentas, relaciones, dimensiones, ... - que se articulan en el proceso generador de la misma y la definen como una 
estructura o totalidad formal . 

En conclusión: El Dibujo Arquitectónico y el Análisis de Formas se orientan hacia el aprendizaje de una 
técnica mediadora del quehacer proyectual arquitectÓnico, lo que supone entender el dibujo como cauce neceo 
sario e inagotable para la comprensió n y creación de la arquitec tura. Por tanto, ambas asignaturas ofrecen al alum· 
no recién incorporado a la carrera una primera introducciÓn a la Arquitectura, al mundo de sus formas, y sienta 
las bases -operativas y culturales- para sus futuras c reaciones. 

2. Método 

En el aspecto teórico, y sus consecuencias prácticas, el análisis de la forma -y de los procesos de formali· 
zaciÓn- se abordan desde la dinámica interpretativa, lo que conduce al estudio de la forma en cuanto que es el 
resultado de un proceso. 

Se trata de una metOllologfa onalftica, basada en el método estruCtural aplicado por H. Sedlmayr y C. Nor· 
bcrg·Schulz; junto con una metodologfa inlerpretalivtl,basada en los trabajos de otras Escuelas y en los textos de 
E. Betli, L. Pareyson, E. Gombrich, ... 

Un método de análisis e interpretaciÓn que lleva a entender: 

La forma y su proceso de formalización 
La forma como estructura compleja de elementos y relaciones 
La arquitectura como hecho unitario y plural 37 
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1 ~'lS dist intas dimensiones que afectan a la form:l 
Los distimos niveles formales 
Las leyes inmanentes de la forma, la clave o idea intencional que da senlido a la obra arqui tectónica. 

1.0 que exige conocer: 
El concepto y esencia de la interpretación de los productos de la acción del hombre las relaciones 
entre imcrprctación, análisis y arquitec tura. 
El método de interpretar la arquitectura de 3cut:rdo con aquellos elementos, relaciones y dimensiones. 
El papel del d ibujo en cuantO instrumento de análisis. conocimiento e interpretación de la forma. 

3. Programa 

Se ofrece un programa de clases teóricas. 
Este programa recoge las principales ideas expuestas en el planteamiento y método de las asignatura. 0; . 

L:lS clases teóricas de Dibujo Arquitectónico son 14. a desarrollar a lo largo del curso, y un número no de
terminado de sesiones teóricas donde se abordan aspectos más prácticos del dibujo de expresión sensibl e, expre
sión técnica y del dibujo en el proceso de proyecto. 

Las clases teó ricas de Análisis de Formas se han articulado en 24 sesiones. Lógicamente, el contenido de 
estas clases puede variar de acuerdo con la fo rmación del alumno o los requerimientos del momento. 

De acuerdo con los objetivos del Dibujo Arquitectónico, las clases tL"Óricas inciden en aspectos relaciona· 
dos con el dibujo, el grafismo y la representación, sin olvidar aspectos más generales sobre la fonna arquitectóni' 
C'd }' la teoría de la interpretación. I.as clases de Análisis de Formas inciden en la metodología de análisis e interpre· 
tación, y en las pautas analíticas de la Fonna Arquitectónica en toda su complejidad. 

LECCIONES TEÓRICAS (DIBUJO ARQUITECTÓNICO) 

Lecció n 1 

lnterpretación y pedagogía; un m étodo pedagágico 

Lecció n 2 

Objetivos del Análisis de Formas como discipli na científica e investigadora. 
Educación arquitectónica y conocimiento de la arquitectura. 
Investigación y eSlUdio de la forma, los materiales, la función y el trabajo creador. La experiencia de la 
arquitectura. 
l.:l interpretación gráfica de la arquitectu ra en cuanto germen y fundam ento de la creación arquitectó· 
nica. 
Interpretación y pedagogía. Int erpretación y Ikprcselllación. 
El proceso interpretativo y la totalidad fo rmal. 

La unidad del hecho arquitectónico 

Lección 3 

Unidad y pluralidad del hecho arquitectónico. La unidad en la intención o rdenadora. 
La reducción de la arquitectura según los tres factores defin idos por Vitru" io: la "firmitas", la " utilitas~ 

y la ··venustas". 
Coherencia estructurada entre la fo rma: la func ión y los significados cultural es; de acuerdo con la idea 
o intención esté tica. 
La totalidad arquitectónica. 

Concepto de forma y p roceso de formalización 

L. forma como estructura compleja. Elementos y relaciones en la fo rma. 
Los productos de la acción dd hombre. 
El producirse en cuanto fundam ento ontológico dd producto. 
Proceso de generación y configuración final. 
Consideración dinámica de la forma en su deveni r. 
La interpretación del sentido en las realidades físicas cOlH ingentes. El estudio de los procesos de cons
titución. 
La idea como resultado de un proceso de formal ización y las leyes internas de la forma. 



Lección 4 

El dibujo como clave para la formación y comprensión Arquitectónica 

Las misiones del dibujo y del grafismo en la aI'qu itectura. 
El modo de conocer propio del arquitecto. 
Actividad gráfica e interpretac ión. 
El dibujo en la expresión arqu itectónica. 
Comprensión de la forma y d ibujo arquitectónico. 
Dibujo y creatividad. 

Lección 5 

El dibujo como disciplina; fórmulas y experiencia 

O Ilr.A'"'!7.ACIÓS OI:.I'AIITAME.'Io"At 

El dibujo como disciplina sobre la que asentar la futura labor creado ra. El concepto de dibujo en los s. 
XV y XVI. 

Lección 6 

la creación de las Academias Reales de Pintura y Escultura. Los libros de teoría del dibujo. 
la copia de d ibujos y de modelos. El estudio de la perspectiva y del escorLO. Estudio del movimiento. 
la percepción fisiognómica. 
Del todo a las panes. De la utilización de esquemas y fórmulas a la experimentación subje tiva. Conven
ción y originalidad. 
El dibujo analítico. la libre creación de formas abstractas. La Bauhaus. 

El dibujo en la génesis creativa 

Lección 7 

Fórmulas, prototipos y normas en la representación en el medievo. 
El problema de la inspiración y de la idea. 
El concepto de mímesis. Percepción e interpretación de las formas. 
El dibujo como potencial y medio de excitar la inventiva. 
la copia de mooelos y de dibujos. La inspiración en la natural eza. 
El modo de ejecutar composiciones en el Renacimiento. 
Tradición formal , analogías y experimentaCión. 
Esquema, correción y aj uste como fases del proceso creativo. 

El dibujo en la génesis arquitectónica 

Dibujo y creación arquitectónica. 

Lección 8 

La configuración de formas; de los bocetos a los croquis. 
La organización y conformac ión de la ··idea germinal." 
Las "formas fo rman tes" y el "diálogo con la materia." 
L1 estimulación de la imaginación creadora. 
La inventiva; analogía co n Otros procesos creativos; distintos niveles de la mente. 
Hipótesis formante , crítica, corrección y ajuste. 

El dibujo como cauce interpretativo 

Lección 9 

El dibujo como instrumento de comprensión de las fo rmas arquitectónicas. 
L1 transmis ión de ideas creativas. 
Convencionalismos de descripción gráfica. Abstracciones gráfi cas. 
El dibujo y los modelos. La perspectiva. 
La irrepresentabilidad del espacio. 
Formalismo y grafismo; el placer por las formas dibujadas; la ··arquitectura dibujada'· y la pérdida del 
objetivo técnico. 
Ilustración "versus" dibu jo edificatorio. Utopía y reaUdad. 

El dibujo como instrumento de aná lisis, conocimiento e interpretación de la fomla 

El dibujo como medio de estudio de la organización de la forma. 
- Dibujo y pensamiento. Dimensión gráfica· Dimensión cognoscitiva. 39 
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Dibujo y conocimiento de la forma. Percepción y figuración. 
Interpretación, explicación y representac ión analítica 
El anáJisis: el todo y las parles; realidad y abstraCción; lo esencial y lo anecdótico. 
El dibujo y la dinámica interpretativa. la "re-creación" de la forma. 

Lección 10 

La interpretación de los proyectos y dibujos de arquitectura 

Técnicas de representación y situación cultural. 
Los bocCIOS, los documentos del proyecto y la obra edificada. 
El vaJor de los dibujos para el conocimiento del proceso de formalizació n. 
Concepción y realización arquitectó nica. 
El dibujo arquitectónico y la "arquitectura d ibujada." 
El dibujo y la idea de arquitecrura. La "per50nalidad creadora" y su expresión en el dibujo y en el graftsmo. 

Lección 11 

Perspectiva e ilusión espacial 

Nacimiento de la perspectiva en el s. XIV y XV. la necesidad de la representació n verosímil. 
la perspccliva como fo rma simbólica, en el dec ir de Panofsky. 
El poderío de la sugestión y la imerpretación coherente y estructurada de la realidad. 
Perspectiva y expresión sensible del espacio. Anificio e ilusión espacial. 
Ambigüedades de la tercera dimensión. El papel del observado r en la lectura de las perspectivas. 
Transmisión de ideas, evocación e imencionalidad, en el uso en la perspectiva durante los s. XVIII y XIX. 
El Movimiento Moderno y la introducción de la perspectiva axonométrica. El dibujo como objeto plástico. 

Lección 12 

Reconocimiento visual . Percepción y memoria del espacio y la forma 

Representación. proyección y reconocimiento. 
la distinció n entre memoria y recuerdo. 
Visión pre-consciente y percepción de las fonnas. 
Conocer y "saber ver" las fonnas. 
La simetría como "panem" de reconocimiento. 
Imagen y visión: la memoria de lugares, espacios y objetos. la "inteligibilidad" del espacio y de las fonnas. 
La percepción no visual del espacio y de la forma. 
Esquemas de reconocimiento y símbolos operativos. 

Lección 13 

El Proceso creador de fonnas arquitectónicas 

la idea directora y el proceso de formalización. 
El dibujo y su virtualidad para generar formas. 
El dibujo de ruinas, los apuntes de viajes y la copia de edificios, como inspiración de nuevas fonnas (.-0 la 
educación académica. la manipulación de fonnas. 
Las "tipologías" en cuanto modelo de imilación ideal. 
Modos de visualizar y generar formas tridimensionales arquitectónicas: el diseño pragmático, icónico, ana· 
lógico y canónico. 

Lección 14 

la expresión del color en la arquitectura 

Significado del color. Color, textura, forma y espacio. 
la doble y simultán(."3 impresión visual. Educación de la visión. 
Color y arquitectura. Annonías cromáticas y adecuación al hecho arquitectónico. El color como contiguo 
rada r CStructura1. 
Análisis del color en los principales ma(.-s tros. 

\ 



LECCIONES TEÓRICAS (ANÁLISIS DE FORMAS) 

Lección 1 

Lecció n 2 

El Análisis de Formas como disciplina, Instrumentos analíticos e interpretativos. Iniciación Gráfica e 
Iniciación Arquitectó nica. Análisis, expresividad y c reatividad . 
La comprensión y experimentació n de la realidad formal. Fruición e interpretación de la forma. 
la "re-creación" del proceso creador. Forma y proceso. 

El análisis de formas en cuanto conocimiento científico 

Lección 3 

El concepto de forma según L Pareyson. El producirse fundamento del producto. Visión din ámica de 
la forma, 
Carác ter c ientífico del conocimiento de la forma, Conocim iento cien tífico y conocimiento intuitivo. 
Hipó tesis, opiniones y verdades; el princi pio de la rJ.lsación. 
La comprensión de la forma. El Análisis en cuanto que pertenece a las ciencias del espíritu o humanís
ticas. El conocimiento comprensivo del sentido. 
El ámbito de la razón práctica; el conocimiento de las formas posibl es o contingerues. El estudio de las 
causas y los procesos. La idca o intención artística y el proceso de fo rmalización. Lo imprevisible en el 
proceso de creación. 
La interpretación como conocimiento y comprens ión del sentido. Interpretación y formalización. 

Metodología y esencia del proceso interpretativo 

Lección 4 

Interpretación y entendimiento. Interpretación de los actos humanos. Interpretación y comunicación. 
Objeto de la interpretación. Lenguaje y sentido. Formas representativas. Grados de interpretación. 
Esencia del proceso interpretativo. El Análisis. Misiones y categorías del Análisis. La comprensión. La 
explicitación . 
La interpretación de las interpretaciones. 

Interpretación del proceso creativo 

La idea germinal o directora. 

Lección 5 

Coherencia de idea, formalización , significado y símbolo. 
El sujeto de la interpretación. Cánones hermenéuticos}' momentos intelectivos. 
La arqui tectu ra en cuanto resultado de un proceso de interpretación. 

La interpretación del hecho arquitectónico 

La arquitectura en cuanto resuhado de un proceso genético. 
La unidad del hecho arquitectónico: la idea directo ra, la forma arquitectónica, la func ión, lo formal sigo 
nificativo. 
El autor en cuantO intérprete de su obra. 
La interpretación natural }' espontánea de la arquitectura. El intérprete de la arquitectura: actitudes y 
requisitos. 

Lecc ión 6 

Las interpretaciones de la arquitectura 

La definición de Vitruvio }' las tres principales interpretaciones de la arquitectura, consecuencia de la 
"utilitas", de la "tirm itas" y de la ·'venustas". 
las interpretacionaes formalistas , fu ncionalistas y racionalistas. L't forma como proporción. 
La arq uitectura arte del espacio. La in terpretación espacial de B. Zevi. El concepto de espacio existcn
ci:d. 
La form:1 en cuanto estructura. El análisis estructural. 1.:1 totalidad arquitectónica según C. Norberg' 
Schu lz. 
La interpretación de la forma y de su proc<--so. L:I plur.tlidad de interpretaciones. Hipólesis illtcrprelativas. 

4 \ 
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Lección 7 

Mcwdología analítica e intcrpretativa de la foona arquitectónica 

El método como modelo de Análisis. La validez de un método. La posibilidad de imerpretar la arquitec
tura. 
l\.'1elOdología analítica; validez del :málisis para la comprensión. 
El método estructural. Las leyes de la obra y su legalidad interna. Límites del estructuralismo y validez 
del concepto de estructu ra y sistema. 

Lección 8 

La descripción fomlal: Modelo d e análisis interpretativo 

Lección 9 

Las dimensiones de la arquitecturA: la dimensión fo rmal , la dimensión técnico-funcional y la d imensión 
cultural. 
Los distimos "momentos" O fases intelectivas: el "momento" filológico, el técnico, cl psicológico y el 
momento crítico. La exposición del proceso. 
La estructura fo rmal: elementos y relaciones. L1 relación entre las d isti ntas d imensiones. 1_, intención 
arqui tectónica. 
Hipótesis parciales e hipótesis interpretativa del sentido de la obra. 

Análisis de la dimensión foonal: Los elementos de masa o de volumen 

L, dimensión formal: elementos de "masa", "espacio" y "superficie. Las relaciones geométricas, dimen
sionales y tensionales. 
El elemento de "masa" o de "volumen" como categoría de reconocimiento, análisis y comparación. 
Las leyes de la Gestalt y la percepción de los e lememos de masa. L, constancia de forma. 
El comorno. 

Lección 10 

La dimensión fomlal: Los elementos de masa, descripción y características 

Grado de concentración topológica. Posibilidad de separació n )' segregación espontánea en el análisis. 
Posibilidad de unión con otros dementas de masa. Su g<.'Ometría y el carácter de sus límites. 
Esquinas, aberturas. Luz. color y textura. Juegos de volúmenes bajo la luz. 
Los sólidos platónicos. Formas masivas regulares e irregu lares. Formas masivas aditivas y formas masi· 
vas sustractivas. Formas masivas linenles. rad iales, agrupadas y reticulares. 

Lección 11 

La dimensión foonal: Los elementos de superficie 

El concepto de superficie en cuanto límite el1l.re el espacio il1l.crior y el volumen masivo. El carácter 
de los límites. 
Valores texlUrialcs: el elemento de superficie en cuanto superficie finit a, "sin espesor". pero con cuali · 
dades de relieve. Los materiales en cuanto definidores del elemento superficie. La luz y el color. 
Elementos subordinados: elementos plásticos o de perforación. El contraste figura · fondo: elementos 
primarios y secundarios. 
La articulación del clemento su perficie. 

Lección 12 

La dimensión fomlal: La intcrpretación espacial de la arquitectura 

Form,l y espacio. Masa y espacio como unidad de contrarios. Espacio interior y espacio exterior. 
La definición de la arquitectura como arte del espacio. La interpretación espacial considerada como 
"supcrinterpretación'· de la arquitcctur:1 (D. Zevi). 
La evolución de la idea del espacio en la arquitectu ra. La infuenci:1 de Hegel en la teoría del arte. Du· 
rand y la Academia. Los moralistas ingleS<.'S. El concepto del espacio en G. Scmper, A. Riegl y A. Schmarsow. 
1..:1 estética psicológica y las leyes de la percepción. Experimentación perceptiva)' psicológica del espa· 
cia. Las dos corrientes psicológicas -abstracción y em pat ía o Einflihlung- )' su influencia en la como 
prensión de la arquitec tura como cspacio o la arqu itectura como m:t. .. a. 
La idea del espacio en el Movimiento Moderno. El espacio arquitectónico para F. U. Wrighl , Le Corbu· 
sier. Mies van der Rohe y L Kahn. 



Lección 13 

La dimensión formal: Los elementos de espacio 

Defin ición del elemento espacio. El carácter de cerramiento topológico. El carácter de sus límites. 
El concepto del espacio geométrico, científico. La percepción del espacio. 
El espacio existencial . Teoría de la residencia. Imágenes ambientales y esquemas perceptivos. 
Los elementos definidores: centro, lugar, dirección, camino y áreas ( K. Lyunch). Niveles formales en el 
elemento espacio: nivel objeto, edificio, urbano y paisaje (Norberg·Schulz). La interrelación de niveles. 
Concepto de campo espacial. 

Lección 14 

La dimensión formal: análisis y descripción del elemento de espacio 

La comprensión del espacio y el estudio del recinto. La irrepresentabilidad del espacio. Descripción y 
análisis. 
Los subelementos que definen el elemento·cspacio. Los elementos horizontales -plano base y planos 
elevados-. Los elementos verticales -elementos lineales y planos verticales-o Su descripción. 
El concepto de cerramiento; sus propiedades (dimensiones, superficies, aristas, aberturas, ... ) Luz, color 
y textura. 

Lección 15 

La dimensión formal: análisis de los elementos de espacio, su articulación 

Células espaciales; su conexión. Espacios internos. Niveles espaciales. 
Espacios conexos y espacios contiguos. Espacios que vinculan otros espacios. Organizaciones espacia· 
les -centrales, lineales, radiales, agrupadas, en trama-o 
El movimiento dentro del espacio. La percepción espacio· temporal. La configuración de los recorridos 
y su relación con los ámbitos funcionales. Espacios de circu lación. 

Lección 16 

Las relaciones estructurales 

Concepto de "relación". Las relaciones fo rmales. Relaciones bidimensionales y tridimensionales. 
Las relaciones geométricas, dimensionales y tensionales. 
Interacción elemental en el campo arquitectónico. La integración de los niveles formales. 
El concepto de "mOlívo" arquitectónico como unidad gesráltica en el que elementos -de masa, espa· 
cio y superficie- y relaciones, forman un todo pregnante. 

Lección 17 

Las relaciones geométricas: Posición y ordenación 

La posición de los cuerpos. Relaciones entre sí. Yuxtaposiciones, penetraciones, repeticiones y fusio
nes. Clases de penctraciones y tipos de repeticiones. 
Las relaciones geométricas de ordenación. Las organizaciones respecto a un punto, una línea y un siste
ma coordenado. Centralización y axialidad. 
Su estudio en relación con los elementos de masa. espacio y superficie. 

Lección 18 

Las relaciones tensionales 

La noción del espacio como campo de fuerzas. El significado "vital" de las formas y su imeracción mu 
tua. Relaciones tensionales y relaciones geométricas. 
La dinámica de las formas: puntos, ejes y planos. Tensiones)' llamadas de atención. 
La armonia y los ritmos en arquitectura. Organización y categorías de ritmos. La percepción espacio, 
temporal de la arqui tectura. 

Lección 19 

l..'\s relaciones dimensionales: Simetría y escala 

Necesidad psicológica del equilibrio; las leyes de las Gestalt. Reposo y Actividad en la forma. Estático 
y dinámico en la expresión arquitec tónica. 
La Simetría e n la Teoría de la Arquitectura. 43 
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La Simetría absoluta, relativa y ponderada. 1.1 disirneuía. Organización de fomlas simétricas y disimélricas. 
La Escala. La escala material. La escala humana - lisica, psicológica y an ística-. La escala urbana en re
lación al lugar. Lo colosal. 

lección 20 

las relaciones dimensionales: la p roporció n 

L'l. Teoría de la Proporción en la arquitectura. Plató n, Aristóteles y I>itágoras. Vitruvio. S. Agustín. ViUard 
de Honnecourt. La teoría de la proporc ión en el Renacimiento: L.B. Alberti , A. Palladio y j.B. de Vignola. 
Valor armónico de la proporción. Necesidad psicológica de orden e inteligibilidad; el reconocimiento 
de la fo rma y del espacio. El valor del arquetipo. La fasc inación de los números. 
La proporción de los materiales y las proporciones estructu rak s. Sis temas de proporcionalidad. Pro· 
porciones geométricas, ar itméticas y armónicas. La sección aurea. I.os órdenes arqu itectónicos. El mo
dular. Proporciones antropomórficas. 

lección 21 

la dime nsión técnic:1 del hecho arq uite ctónico 

La concrccci6n técnica de la forma. J>royecto y forma constru ida. u "fi rmitas" en la historia de las fonnas. 
Materialt"S y estructura. Orden constructivo y rt-petición de elementos. Clases de sistemas y su anicu laciÓn. 
Sistemas masivos y sistemas de esqueleto. Elementos de sopon e y de cerramiento. Sistemas mixtos. 
Relaciones entre la dimesión técnica y la dimensión formal de la arquitectura. Iconología de los siste
mas constructivos. La incidencia de los fac to res económ icos. 

Lecció n 22 

la dimen sió n funcional d el hecho arq uitectó nico 

El cometido de la arquitectura. u "utilitas" y su relación con el t"'Spacio arquitectónico. El ámbito t"Spacial. 
Cometidos de índole física y contenidos fu ncio nales. El control fisico; la necesidad de protección fís ica 
y control de un ambiente an ifi ciaJ. 
La ubicación medio-ambiental. u relación de la forma arq uitectónica con su entorno. La ubicación y 
su relación con la orientación y el contacto visual con la naturaleza. Los d is ti ntos niveles espaciales. 
El marco funcional. La comportamen talidad : aptitudes ambientales y sus límites previsibles. Complejo 
de accio nes básicas, su localizaciÓn. Diagramas de conexión de espacios fu ncionales. El uso de tipolo
gías básicas. 
Relaciones de la d imensión fu ncional con la forma y tamaño de los espacios. Relaciones entre la forma 
y la fu nción. Relaciones de la dimensión funcional con la dimensión cu ltural. 

Lecció n 23 

la dimensió n cultural del hecho arquitectó nico: Lo formal significativo 

Comportamentalidad y cultura. El medio social y los hábi tos cu ltu rales. Expectativas culturales; la sim
bolización cul tural ; su necesidad. 
Los significados de la fo rma. Relaciones variables entre forma y signifi cado. Convencionalización e in· 
fl ación de los significados. u pervivencia de las formas y el cambio de los significados . 
Las intenciones significantes del artista}' los significados reales del producto arqui tectó nico. La semió
tica }' el análisis de los significados: El valor de las metáforas. 
La distinciÓn de E. Panofsky ent re signi fi cados primarios o int rínsecos y los secundarios o convencio na· 
les. La iconología. 
La di mensión simbólica en cuanto man ifestación última de los síntomas culturales y de las tendencias 
esenciales de la mente humana. Análisis de algunas fo rmas icónicas en la arquitecturA: el menh ir, la co· 
lumna, la cueva. la cúpula, el techo, la escalera, la puerta, el Zigurat, la Mandala 

Lecció n 24 

Análisis d e los condicio nantes his tó ricos d e la dim e nsió n cultural 

u identificación con el clima histórico y artístico del momento. El ambiente culruml: actitudes t-macio
nales del período; el entorno social; expectativas de la sociedad -rel igión, poJítica-; la concicnia cs· 
té tica -gustOS, predilecciones, modas ... -
La infl uencia del "lugar": la personalidad del pueblo; modos de vida: hábitos sociales -costumbres, r i· 
tos, tradicioncs- ; invariantes fo rmales; confluencias topológicas, tecnológicas y económicas. 



ESllldio del pensamicnlo del autor: actitudes, sentimiento y emociones; conocimientos estétiCOS; pero 
sonalidad psicológica; e tc. 
Otros condicionantes históricos: patronos y mecenas; factores económ icos ... 

Lección 25 

Los condicionantes his tó ricos y simbólicos: Forma y estilo 

Las relaciones entre la di mensión cuhural y la dimensión formal. Aspectos históricos y simbólicos. 
El problema del estilo en la arquitectura. El estilo en cuanto sistema de formas, El concepto de estruc· 
tura y de sistema. Estilo y cultura; el concepto de Zeitgeist. El historicismo. 
Analogía estilo· juego' lenguaje. Competición e inflación. Norma y forma. Cuestiones polarizantes en 
arte. Movimienlos y períodos. Arte y progreso técnico. La prueba social y [a plasticidad del "gusto". El 
valor de la tradición. 
Esli[o, tipo y moddo. 

ESCUELA TrCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. CURSOS 1." Y 2.". 
GEOMETRL DESCRIPTIVA 1985-1986 

1. Planteamiento 

Los modernos medios audiovisuales han conlribuido de manera notable a facilitar la comprensión de las 
formas del espacio. pues han logrado hacer casi innecesario el esfuerl.o de imaginar. 

La enseñanza participa de las ventajas de la técnica; permite presentar en imágenes lo que antes era menes· 
ter describir con palabras y d ibujos explicativos, y requería un cierto esfuerzo mental para enlenderlo. 

Po r lodo e llo, dichas técnicas han contribuido a una mayor inte ligibilidad de las disciplinas, las cuales se 
hacen más asequibles al entrar por los o jos y los oídos; pero al no ser tan necesaria la imaginación, ésta, por el 
desuso, va perdiendo capacidad. Hoy d ía se hace difícil -aunque parezca mentira- imaginar algo. 

Añádase a esto que a la mente humana le es imposible pensar o imaginar algo no vivido, visto, o ldo o leído 
an teriormente. A [o más que se llega es a combinar las experiencias adquiridas para obtener algo que pueda lIa· 
marse creación o novedad. 

Pero aún en este caso se requiere la presencia mental simu ltánea o sucesiva de lo aprehendido experimen' 
talmente, que es lo que se llama mellloria, para poder combinar, imercambiar, ordenar, constru ir, deducir, etc., 
ideas. Y este almacén de la memoria, si está bien surtido. es capaz de suministrar material de trabajo a poco que 
se le est imule correctamente. 

Los estímulos son muy di\rersos y puede ocu rrir, sobre todo en las mentes entrenadas, que un estímulo in· 
terno o externo (necesidad, casualidad, provocación, instinto, pasión, etc, ... ) provoque una idea (pensamiento, 
imagen) que, a su vez, sea el estímulo para o tra, y ésta estimule a la siguiente, e te., en un proceso sin límites, o 
limitado por el agotamiento del almacén de la memoria o por el del estímulo mismo. 

1..:1 memoria humana puede ser ayudada, nunca sustjwida del todO, por la de una máquina. El dibujo hecho 
por la mano con la ayuda de un lápiz o una pluma. puede ser sust ituido por el que el:lbora una máquina de dibujar. 
ordenada para la uti lización de su memoria. Las combinaciones, construcciones, ordenaciones, e tc., posibles, pue· 
de realizarlas la propia máquina con mayor rapidez que la mente humana. 

Pero, en ningún caso, podrá crear la máquina su propia memoria, ni b;¡cer su propio programa, ni saber 
para qué sirve lo que ella elabora. Está a lo que se le diga: es un fiel y exacto servidor, sin imaginación para innovar 
o sugerir por sí misma. 

Quiere esto decir que la máquina será un co}aborador excepcional, pero nunca un sustitu tivo de la mente 
humana. Y es ésta la que, :1 través de sus capacid:ldes, puede hacer presente el recuerdo de lo pasado (memoria) 
visto, leído, o ído o vivido, para comunicárselo a la máqu ina y archivarlo en e lla, o para ordenar a la mano que lo 
exprese en rasgos (letras o dibujos), Y siempre habrá algo difícilmente maquinable en ambos menesteres; la im· 
provisación (pirueta) y la gracia (arte): las dos esc:lp:U1 a la técnica, pues son inaprensibles, 

Incluso en el caso de un extenso repertorio de programas que, prácticamente, lo dan todo resuelto, sed 
necesario, previamente, tener una idea muy clara de lo que se quiere y de la importancia que, en cada caso. debe 
darse a los d iferentes f¡¡c tores que comribuyen al resu ltado final. Y aún su puesto hallado éste. alguien tendrá que 
llt:cidir s i aquello es totalmente válido o debe ser modificado en base a algún fActor asequible a la máquina o ina
sequible por su condición metafísica. 

En cualqu ier caso, será la mente humana la que con sus saberes y experiencias. ayudada por las máquinas, 
decidfl . 

De aquí se desprende que la mente precisa siempre experiencias propias que le den saberes en las d iferen· 
tes zonas del conocimiento, segú n sea la índole de su trabajo. 

La captación por [a mente de las formas de la materia: más aú n, la estructura interna de estas formas, 1:1 re· 
lación entre sus diferentes elemen tOs. la posibilidad de recreación de o tras fo rmas, su troceamicnto y desarrollo 45 
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si es posible, Jos edificios de formas acumuladas, elc., ... es la primera parte de un aprendizaje que se concreta en 
un almacén de formas conocidas (perfectamente conocidas) para su utilización posterior. No sólo de las formas 
como tales, sino de su generación, propiedades, relaciones, uti.lidad y manejo. Como también de sus cualidades 
de medida y proporc ión, tamaño, semejanza, evolución y transformación. 

Este aprendizaje debe tender al dominio del mundo formal y de sus relaciones de medida y posición funda
mentalmente, de tal manera, que no presente mayor dificu llad la resolución de cualquier cuestión que se pueda 
plantear en relación con esos temas. 

La necesidad de resolver adecuadamente, es decir, con o rden, método y exactitud, estos problemas que 
brotarán abundantemente, obligará a la mente a ciertos esfuerzos que se traducirán en una costumbre de pensar 
con lógica. 

El proceso del razonamiento lógico no puede dar por bueno ni gratuito aquello que no sea demostrable, y 
rechazará cualquier sistema o manera de hacer que no derive de la comprensión inteligente de su fundamento. 
rigurosamente establecido. 

De aquí sería deseable que naciera un interés por profundizar en la investigación y de abrir vfas de explo· 
ración, para las que pueden servir ya las técnicas asistidas por ordenador. 

Si la representación gráfica de las formas planas no entraña más dificultad que la del manejo correcto y nu i
do de las técnicas del dibujo, ayudadas por trazados geométricos de fiabil idad contrastada, no ocurre lo propio 
con las fOnTIas especiales, las cuales, para su representación plana, requieren operaciones intermedias a realizar 
en el espacio, a través de las cuales y por división de imágenes o transformaciones de las figuras, la forma inicial 
espacial se conviene en una o varias traducciones planas de ella. 

A la dificultad propia de la comprensión del espacio en la mente, 10 que se conoce como vlsi6n espacial, 
es decir, la facultad de representación en imágenes de aquello que no se ve o que no existe, se une ahora la de las 
operaciones a realizar con elementos añadidos a ellas (planos de referencia, centros de proyección) que tampoco 
se ven fisiológicameme; y más aún, de los resultados que se obtienen sobre los elementos añadidos (planos de 
proyección), al proyectar sobre ellos la figura del espacio. 

y sin esta comprensión será inútil intentar aprender los métodos que la Geometría Descriptiva aplica para 
la representación gráfica de las formas del espacio, pues estos métodos son consecuencia de la visión espacial, y 
por tanto nunca rígidos y invariables, y no al revés. Intentar adquirir la visión del espacio a través de métodos 
cuyo fundamento se ignora o no se entiende, suele llevar directamente al fracaso; si bien es, a veces, ayuda para 
entender mejor lo que se entiende mal. 

En cualqu ier caso, es necesario servirse de los métodos y no ser dominado por ellos. De aquí que el que 
cifre su aspiración en aprender métodos en lugar de entender el espacio, es como el que pretenda escribir con 
cierto sentido algo que no entiende: dificilmeme será comprensible aunque utilice los métodos más correctos de 
la sinta."( is y la orlografia. 

La representación gráfica de las formas espaciales es la traducción al plano, en líneas y puntos, de aquellas 
formas entendidas previamente. No se puede dibujar (expresar gráficamente) aquello que no se está viendo en la 
mente, al igual que no puede escribirse algo qu e no se está pensando. 

La importancia del tema se ve con más claridad en cuanto que con este aprendizaje se pretende, al adue
ñarse de él, operar en sentido opuesto; pasando de una representación plana al espacio, traduciendo a visión meno 
tallo que "dicen" las imágenes planas que la van a produc ir. 

De manera que la vis ión del espacio permite representarlo en forma plana pero diferente, y de tal guisa que 
pueda restituirse aquél a partir de ésta. Quien domine estas cuestiones, visión del (.-spacio y su representació n pla
na, estará en condiciones de realizar separadamente la operación directa, cuando represente en planos la imagen 
espacial por él creada, y la operación inversa, recrear la imagen espacial a partir de la representación plana dada 
par otros. 

Lo cual no deja de ser un idioma para dar a conocer de manera directa los pensamientos espaciales, expre
sados con d ibujos precisos, exactos y concisos, susceptibles de ser interpretados correctamente por los conoce· 
dores del mismo. 

Quedan así expuestos los objetivos c ientíficos y profesionales de esta asignatura. Se desprende claramente 
de cUas, que el alumno que los alcance, habrá tenido que hacer un esfuerLO personal que 10 libere de las ataduras 
de los "métodos de hacer" para llegar a la "l.ibertad de hacer" que la comprensi6n 10/(11 de 10 estudiado le propar· 

· ciona. 
Es decir, habrá llegado a domitwr el mundo de las rormas y su representac ión, para utilizarlo como instru

mento en su específico trabajo profesional. 

2. Programa 

TEMA l . 

1.I 
1.2 
1.3 

GEOMETRlA ~t~TRICA DEL PlANO 

Unea recta y ángulos 
Polígonos 

Circunferencia y círculo. 



1.4 
1.5 
1.6 

TEMA 2. 

2. \ 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

TEMA 3. 
3. \ 
3.2 
3.3 

TEMA 4: 
4. \ 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

TEMA 5. 
5. \ 
5.2 

5.3 
5.4 
5.5 

TEMA 6. 
6. \ 
6.2 
6.3 

Po lígonos semajantes 
Polígonos regulares 
Áreas 

G EOMETRfA MITruCA DEL ESPACIO 

Planos, ángu los diedros, ángulos poliedros 
Po liedros: prismas, pirámides 
Los tres cuerpos redondos 
Poliedros semejantes y poliedros regulares 
Áreas y volúmenes de poliedros y cuerpos redondos. 

LA Ú NEA CURVA 

La línea cueva 
Cónicas 
Trazado de curvas. 

GEOMETIÚA PROYECTIVA 

Razón doble 
Cuadrilátero completo 
Proyectividad 
Teoremas de Pascal y Brianchon y sus aplicaciones 
Polaridad 
Homografias: Homo logía, afinidad, homOlecia. 

SI$TE.\1AS DE REPRESEl'ITACIÓN 

Sistemas de representaciÓn 
Sistema diédrico: Alfabeto del punto, la recta y el plano. Intersección de planos y de recta con plano. 
Paralelismo. Perpendicu laridad. Distancias. 
Sistema cónico: Id . id. 
Sistema aco tado: Id. id. 
Sistema axonométrico: Id. id. 

MOVIM IENTOS EN EL ESPACIO 

Abatimiento en los sistemas diédrico, cónico, axonométrico y acotado. Aplicaciones inmediataS. 
Cambios de planos de proyección en el sistema diédrico. Aplicaciones inmediatas. 
Giros en el sistema diédrico. Aplicacio nes inmediatas. 

TEMA 7. CUERPOS POUf:DRICOS 
7. 1 Representació n en los sistemas diédrico y CÓnico: Angula triedro , prismas, pirámides, poliedros regu

lares. 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

Desarrollo de poliedros. 
Secciones planas 
Intersección de poliedros con rectas. 
Intersección de poliedros entre sí. 

TEMA 8 . 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

PERSPECTIVA 

Cambios de sistemas de representación 
Perspectivas no cónicas 
Perspectiva cónica 
Método de Rcile 
Renejos de objetos sobre espejos planos. 

TEMA 9. SUPERFIC IES 

9. 1 Representación gráfica de cunras 
9.2 Superficies: Generación, clasificación, planos tangentes, representación. 
9.3 GeneraciÓn y representación de superficies desarrollables. 
9A Generación y representación de superficies no desarrollables: de revo lución, de segundo grado. regla· 

das alabeadas. 

TEMA 10. 

10.1 
10 .2 
10.3 
loA 

PLANOS TANGENT ES A SUPERI' IC IES 

Po r un punto de e llas 
Por un punto exterior 
Paralelos a una recta dada 
Planos tangentes a superficies desilrrollablt:s sujetos a divers.'tS condiciones. 
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TEMA 11. INTERSECCiÓN DE SUPERFICIE CON PLANO, RECTA Y El\rrnE sf 
11 . I Secciones planas de superficies 
11 .2 Intersección de rectas con superficies 
11 .3 Intersección de superficies entre sí: d iversos casos 
II A Superficies involutas y envolventes 

TEMA 12. SUPERFICIES REGlADAS ALABEADAS 
12. 1 
12.2 
12.3 
12,4 
12.5 
12.6 

TEMA 13. 
13. 1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 

TEMA 14. 

14. 1 

14.2 
14.3 

14.4 

Superficies regladas alabeadas: generación , clasificación y propiedades. 
Hiperbolo loide de una hoja 
Paraboloide hiperbólico 
Superficies de acuerdo 
Superficies diversas 
Helizoides 

SOMBRAS EN LOS SISTEMAS DIÉDRICO y CÓNICO 

Conos circunscrilos a superficies 
Cili ndros circunscritos a superficies 
Planos tangentes a superfi cies de todo tipo 
Sombras de líneas 
Sombras propias y arrojadas de volú menes 

ILUMINACiÓN SOI.AR 
Coordenadas utilizadas 
Movimientos aparentes del Sol 
Gráficas de utilización. Relojes de Sol. 
Degradación de luces r sombras 

Este es el progr.tma completo de la asign:uu ra, la cual se desarrolla en dos cursos con los nombres de Geo· 
metría I y Geomet ría 11 . 

El primer curso abarca los 8 primeros temas a intenta formar al alumno en el conocimielllO de las formas 
geométricas y en el dominio de su representación plana. 

El segundo cu rso es una aplicación de este dom inio ya adquirido, a todas las superficies y volúmenes posi· 
bies, estudiando su generación y representación, las sombras y su causa: el Sol. 

Esta división del programa en dos cursos puede admitir variaciones, que dependerán de la velocidad de 
asimilación que posean los alum nos del primer curso, la cual hará posible el desarrollo total del programa previsto 
para él, o bien sólo parle del mismo, pasando entonces a segu ndo curso la parte de programa no d ictada en prime
CQ. 

Po r estas razones no se sep:lfan los programas de Geometría I y Geometría 11 , ya qu e en realidad. es la mis· 
ma asignatura repartida a 10 largo de dos cursos. 
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