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 Este proyecto surge dada la necesidad de 

la Escuela de Música del SINEM de Oreamuno de 

Cartago de tener instalaciones propias. Con las cuales se 

resuelva el problema de cantidad y calidad de espacios 

para el aprendizaje y exposición de la artes musicales. 

 

 Se presenta la propuesta arquitectónica de 

la escuela de música del SINEM de Oreamuno de 

Cartago. Dentro de la cual se toman en cuenta espacios 

para el aprendizaje como talleres y estudios de práctica 

individual, así como un auditorio para 489 personas, 

además de varios espacios administrativos y utilitarios, 

entre otros. 

 

 La propuesta se presenta dentro del marco 

de la ciudad cívica proyectado por la municipalidad del 

cantón, lo que implica el diseño del entorno urbano 

alrededor de la escuela y su interacción con los demás 

edificios. 

 Además se hizo un estudio de los aspectos 

que corresponden al desarrollo de la acústica 

arquitectónica, y el desarrollo de espacios para el 

aprendizaje y exposición musical, tanto internos como 

externos. Por lo que también se realizó una evaluación 

práctica de los principales espacios acústicos mediante 

las tablas de Bolt y el cálculo del tiempo de reverberación 

de estos. 
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Capítulo 1.                                                                                                       

 El Sistema Nacional de Educación 

Musical conocido por sus siglas como SINEM, es un 

proyecto gubernamental adscrito al Ministerio de Cultura 

formado en el 2007 dirigido a descentralizar la cultura 

artística musical del área metropolitana. Como se  puede 

leer en su visión: 

 “Establecer programas de formación 

musical de alta calidad en todo el país, basados en el 

principio de inclusión, que sirvan como herramienta de 

desarrollo humano, dirigidos a toda la población nacional 

de niños, niñas y jóvenes.” 

Tomado de http://sinem.go.cr/edu/Antecedentes.php 

 

 Actualmente el SINEM se encuentra 

funcionando a lo largo del país, tal y como se aprecia en la 

imagen 1a, sin embargo, las sedes físicas son casi 

nulas, por lo que se trabaja con organismos municipales 

directamente, lo cual ha resultado una buena estrategia de 

apoyo entre ambas partes. 

 

 Es así como por varios años la 

municipalidad de Oreamuno  de Cartago, ha adoptado 

la implementación de este programa de formación 

musical, y ha trabajado en conjunto con este sistema 

para dotar a la comunidad del cantón, de una educación 

musical de alta calidad. 

 

 Pese a la falta de instalaciones físicas 

exclusivas, la municipalidad y SINEM de Oreamuno 

cuentan con una creciente y activa población de 

estudiantes que forman parte de este sistema de 

educación, y hoy en día muchos forman parte de la 

orquesta sinfónica juvenil de la localidad, nombrada 

Braulio Carrillo. 

 

 Dotar de instalaciones adecuadas y 

propias para el aprendizaje al SINEM de Oreamuno, 

representa un importante avance en materia de 

desarrollo cultural para dicho cantón, y una 

respuesta directa  a varias necesidades en esta materia, 

además de una ventana de oportunidades para sus 

habitantes. 

Imagen 1a. Mapa de sedes del 

SINEM. 2013. 

Imagen: 1.a. tomada de sinem.go.cr/ y editada por el autor. 
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Capítulo 1. 

 Uno de los mayores problemas que 

enfrenta el SINEM a nivel nacional como nuevo 

ente en funcionamiento, es la escasez de espacios 

para el desarrollo de sus actividades propias de la 

formación y difusión musical, reflejo de esto, el 

problema se acrecienta en cantones como el de 

Oreamuno de Cartago, donde hace varios años el 

SINEM se encuentra en funcionamiento pero aun 

no cuenta con un espacio propio para la 

realización de sus actividades. 

 Del problema anterior se derivan 

varios sub problemas de orden cualitativo y 

cuantitativo, en cuanto a la función, forma, calidad 

de espacio y plasticidad que atañe a una sede del 

Sistema Nacional de Educación Musical. 

 

 Actualmente el SINEM de 

Oreamuno utiliza la llamada Casa de la Cultura, 

para la ejecución de clases y ensayos de las 

orquestas musicales (ver imagen 1b). La cual no 

cumple con los requisitos espaciales y de 

equipamiento mínimos para albergar actividades 

de este tipo; sin aislamientos, subdivisiones y el 

diseño pertinente. 

 Se suma a el problema, que la 

municipalidad requiere de dicho espacio para 

realizar otras actividades culturales, e incluso tiene 

como objetivo, convertir dicho espacio en una 

biblioteca para la comunidad¹. Dejando 

desprovisto al SINEM del espacio habitual para 

sus actividades y entrando en un conflicto de 

intereses. 

 Por su parte el SINEM cuenta con 

una creciente población de estudiantes, los cuales 

demandan una mayor calidad y cantidad de 

espacios para el aprendizaje. Prueba de esto son 

los 105 estudiantes matriculados en el programa, 

con edades entre los 7 y 17 años, de los cuales 38 

forman parte de la Orquesta principal llamada 

Orquesta sinfónica Braulio Carrillo². La cual es un 

ente representante, no solo del programa SINEM, 

sino de la municipalidad y del cantón en si. 
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Imagen 1b. Actual sede del SINEM, San 
Rafael de Oreamuno. 

Imagen: 1.b. Foto tomada por el autor,  octubre del 2013. 

¹ Fuente: Entrevista con el alcalde de Oreamuno de Cartago, 2013 

² Fuente: Daniel Araya, director del SINEM de Oreamuno, 2014. 
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Capítulo 1. 

 A falta de una sede, profesores y administrativos del SINEM de 

Oreamuno no cuentan con espacios propios para dar sus clases, ni con 

oficinas de atención a sus estudiantes, por lo que también se hace  imposible 

tener un espacio dedicado a archivos y biblioteca de partituras musicales, así 

como material didáctico para la música. El director  actual del SINEM Daniel 

Araya, utiliza su propia computadora y una oficina otorgada por la 

municipalidad, para la atención de los asuntos que respectan al SINEM. 

 

 Dado que el espacio es pequeño para las actividades que se 

realizan, el SINEM se ve obligado a limitar en ocasiones el horario de clases, 

así como la matrícula a su sistema de aprendizaje. 

 

 Como medio de expresión cultural, la música es una manera 

que tiene el ser humano para expresarse y representar a través suyo 

diferentes sensaciones, ideas y pensamientos. Por lo que resulta de suma 

importancia la creación de espacios de interacción y expresión cultural, como 

el aquí expuesto; propiciando así, el libre pensamiento y expresión de la 

población y por lo tanto, aportando una mayor calidad de vida a sus 

ciudadanos. 

 

 La interacción del ser humano con la expresión artística y los 

espacios adecuados para esta, forman parte fundamental del desarrollo 

humano en las personas y comunidades; muy comúnmente se relacionan las 

prácticas artísticas, con la no exposición a conductas de riesgo que vayan a 

afectar el desarrollo integral del individuo, como lo es el consumo de drogas, 

la delincuencia, entre otros, especialmente en personas en edades de 

desarrollo, como lo es el usuario meta de este proyecto. 

“Los programa musicales del SINEM tienen un carácter 

participativo que busca que el estudiante utilice de manera 

productiva su tiempo libre, alejándolo de conductas de riesgo y 

brindando un espacio de sano esparcimiento” 

Tomado de http://www.sinem.go.cr. 
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Capítulo 1. 

 El usuario meta principal de este proyecto, es la población a la que se 

proyecta el SINEM, los cuales son niños y adolecentes entre las edades de 7 a 17 años 

de clase baja y media, como usuario primario (ver imagen 1c) 

Imagen: 1.c. Tomada del Facebook de la Orquesta Braulio Carrillo de Oreamuno de Cartago 2013. 

Imagen 1c. Orquesta Braulio Carrillo, Oreamuno de Cartago, SINEM. 

1.2. 2. Perfil de usuarios meta. 

Usuario: 

Estudiante 

De 7 a 17 años. 

Ambos sexos. 

 Actualmente existen 105 estudiantes matriculados, de los cuales el 39% 

forma parte de la orquesta principal, lo que significa que el 61% están en etapas iniciales de 

formación musical, la cual puede significar según fuentes del SINEM que: 

 

1. El Estudiante se encuentran en una etapa inicial, como lo describe el SINEM: 
“El proceso inicial puede durar de 6 a 12 meses, luego del cual se le asigna el instrumento al 

alumno. Durante este proceso se realizan actividades corales, de apreciación musical y 

conciertos, asimismo, se le brindan charlas a los estudiantes sobre los distintos instrumentos de 

una orquesta sinfónica, para que los vaya conociendo. Hacia el final del proceso inicial se le 

permite al estudiante escoger entre tres opciones favoritas y se le asigna un instrumento de 

acuerdo a la disponibilidad, así como un diagnóstico por parte del personal docente” 

Tomado de :http://www.sinem.go.cr/index.php/about-us/preguntas-frecuentes/category/7-

categoria-principal. 

2. Que el estudiante forma parte de una orquesta menor o ensamble, ya que aun no cuenta 

con la técnica para integrarse a la orquesta principal, pero está en proceso de hacerlo. 

 

 Tanto los estudiantes regulares como los que se encuentran en etapas 

iniciales requieren de necesidades espaciales a tomar en cuenta: mientras que en los 

segundos, el enfoque debe ser hacia espacios donde puedan ensayar y crear ensambles 

con sus tutores, el de los primeros debe ser enfocado a espacios que motiven hacia la 

apreciación e introducción de la música, con el fin de que estos no desistan de su deseo de 

aprender, sino, que se motiven aun más mientras esperan la asignación de su instrumento 

e incorporación a un ensamble de música. 

  

 Por lo anterior la importancia de que el edificio refleje plásticamente el 

enfoque musical y didáctico de su función. Y se espera que ambos grupos de estudiantes 

se nivelen en 50% y 50% en los próximos años, es decir, que aumente la cantidad de 

estudiantes regulares con respecto a los de etapa inicial. 
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Capítulo 1. 

 Según el plan estratégico de la municipalidad de Oreamuno así como fuentes 

propias del SINEM, se tiene la expectativa de alcanzar a aproximadamente 500 niños y 

niñas del cantón de Oreamuno y alrededores en el programa de enseñanza musical, con lo 

cual se espera reforzar la actual Orquesta Sinfónica Braulio Carrillo, la cual es la orquesta 

sinfónica del SINEM y de Oreamuno. Dicha orquesta sería de alrededor de 80 músicos, 

cantidad de integrantes habitual en una orquesta sinfónica. 

 

 A continuación se hace una comparación de la cantidad de estudiantes del 

SINEM que forman parte de la orquesta y la cantidad que se desea alcanzar de acuerdo al 

número estándar de una orquesta sinfónica, con el fin de saber, cual es la mayor demanda y 

oferta en instrumentos de los estudiantes que se matriculan en dicho sistema en Oreamuno 

y por lo tanto la necesidad de proponer los espacios necesarios. 

 Dado el gráfico (Cuadro 1A) anterior podemos observar que en el SINEM de 

Oreamuno: 

En la parte de oferta y demanda. 

• La mayor cantidad (el 65.8%,) de estudiantes actualmente matriculan violín y otros 

instrumentos de cuerda como su instrumento a aprender, sin embargo, esto no alcanza 

aun ni el 50% de la meta propuesta. 

• La demanda y oferta de instrumentistas de viento y cañas como clarinete, flauta, 

trombón, trompetas se encuentra bien balanceada e incluso se sobrepasa la meta, sin 

embargo existe un vacío para instrumentos de viento y cañas menos convencionales, 

como el Oboe y la Tuba. 

 Posteriormente estos datos servirán para analizar, las cantidades de 

espacios a proponer y cualidades espaciales que estos deben tener. 

Grafico 1A. Cantidad de estudiantes actualmente versus meta, 
que componen la orquesta sinfónica del SINEM de Oreamuno. 

Fuente: Entrevista con el director del SINEM de Oreamuno de Cartago, 2013 
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 El  segundo usuario más importante en este 

proyecto es el grupo de profesores, ya que ellos cumplen la 

función de promover y guiar la ejecución de las actividades 

que en este se realizan. Además de administrar formalmente 

la sede. 

 Una característica especial de este usuario, es 

que además de ser docentes, también son músicos de 

profesión y varios  de ellos forman parte de los ensambles u 

orquestas del SINEM de Oreamuno, ya sea como directores o 

a veces como refuerzos de las mismas, esto, ante la falta de 

estudiantes que toquen algún instrumento determinado como 

por ejemplo la percusión o el piano. 

Capítulo 1. 

Usuario:  

Profesores 

 Actualmente el SINEM de Oreamuno cuenta con 9 profesores que se 

dividen entre las distintas áreas. Por lo general los profesores tienen una especialidad 

en un instrumento en particular y en la familia instrumental que a este corresponde, por 

ejemplo cuerdas que incluye violín, viola, violoncelo y contrabajo. Además de otros 

cursos complementarios como Solfeo (lectura musical), coro, entre otros. 

 En el siguiente cuadro (cuadro 1A) se puede apreciar la división regular 

de profesores por instrumento y familias de instrumentos, lo cual implica un gran 

esfuerzo por parte del SINEM al tener los profesores suficientes para llenar las 

necesidades en cada área. 

Instrumento 

Primeros violines 

Segundos 

violines 

Violas 

Chelos 

Contrabajos 

Flautas 

Trompetas 

Oboe 

Clarinete 

Trombón 

Percusión 

Tuba 

Cuadro1A. División de Orquesta sinfónica por 
instrumento y profesores necesarios. 

1 Prof. 

1 Prof. 

1 Prof. 

1 Prof. 

1 Prof. 

1 Prof. 

 En este cuadro 

podemos observar que la cantidad 

de profesores mínima para formar 

una orquesta sinfónica es de 6, 

divido en familias y similitudes de 

ejecución, sin embargo, variables 

como el número de estudiantes o la 

necesidad de un profesor 

directamente para un instrumento 

determinado, aumentan ese número, 

adosado al hecho de que existen 

cursos complementarios al de 

enseñanza propia del instrumento, 

como lectura musical, entre otros. 

 

 Con la particularidad 

de que dichos profesores son 

músicos, las necesidades de estos 

son espacios como sala de 

reuniones, casilleros, oficinas, entre 

otros. 
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 La población del cantón de Oreamuno de 

Cartago  que consta de una extensión de 202.31 km² y una 

población total de 45 473 para una densidad de 224,77 

habitantes por km²  al 2011, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. Se verá beneficiada con el desarrollo 

de la nueva sede del SINEM. 

 En el cantón de Oreamuno y alrededores se 

encuentran ciudadanos de todas las edades, desde niños 

hasta adultos mayores, y de variados extractos económicos, 

predominando una importante clase media. 

 El desarrollo de dicho proyecto, implica la 

oportunidad de sus habitantes de gozar del derecho de un 

espacio de proyección cultural y social, en el cual se pretende 

que haya accesibilidad y apertura para diferentes extractos de 

la población, en cada actividad que ahí se proyecte. 

 Se prevé además, que las instalaciones de 

dicha sede, eventualmente  puedan ser dispuestas para otras 

actividades culturales anexas a las que se impartirán 

regularmente, como teatro, danza, entre otros. Permitiendo así 

a la comunidad gozar de una variada gama de actividades y 

eventos  culturales, y sobre todo, el espacio para que estas  

sean ejecutadas.  

Capítulo 1. 

Usuario:  

Comunidad y 

particulares 

Esquema 1A. Resumen, problemas y alcances 

 A continuación en le Esquema 1A ,  se presenta un esquema síntesis 

de los principales problemas y alcances que tiene el proyecto hasta esta parte. 
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Capítulo 1. 

1.2.3. Requerimientos del usuario. 

 Con el fin de encauzar el proyecto a la formación de un programa 

arquitectónico. Se hace un listado de las necesidades específicas de los usuarios 

antes mencionados, algunas de ellas comunes entre los mismos y otras particulares 

de un tipo de usuario. Por lo que se plantea el siguiente cuadro de asociación (cuadro 

1B) ,  de acuerdo a las expectativas que los usuarios tienen de las nuevas 

instalaciones y a la problemática relaciona con la no existencia de las mismas, según 

entrevistas y conversaciones con estos. 

  Los requerimientos aquí presentados muestran una probable solución 

a las necesidades expresadas, los que serán ampliados y subdivididos en 

componentes espaciales y las características de los mismos en el programa 

arquitectónico. 

Profesores 

Estudiantes 

Comunidad 

Problemática 

• Espacios de ensayo 

insuficientes, individual y 

grupal. 

• Amontonamiento a la hora de 

ensamblar y ensayar 

(hacinamiento). 

• No hay oficinas donde atender 

estudiantes. 

• No hay biblioteca musical. 

• No hay zonas verdes bonitas 

(sin mantenimiento). 

• Espacios incomodos para tocar. 

• Espacio con ruido. 
• No hay espacios específicos de 

reunión. 

• Poca posibilidad de ensayar 

varios ensambles a la misma 

vez. 

• No hay un lugar formal para 

presentaciones. 

• Baños insuficientes. 

• No hay vestidores. 

• Falta de espacios culturales. 

• No hay instalaciones 

representativas(SINEM). 

• Falta de inversión. 

• No hay condiciones adecuadas 

de almacenaje de instrumentos. 

• Falta de lugares donde asistir, 

en cuanto a eventos social-

culturales. 

• Un lugar para informarse sobre 

el SINEM. 

Requerimientos. 

• Aislamiento acústico entre 

espacios. 

• Un edificio representativo. 

• Auditorio de exposición. 

• Espacios de estudio 

individual y grupal, en 

cantidad y calidad 

acústica. 

• Bodegaje y casilleros para 

resguardo de los 

instrumentos. 

• Baterías de baño que 

cumplan los 

requerimientos necesarios. 

• Vestidores con 

dimensiones correctas. 

• Espacios con una acústica 

adecuada. 

• Jardines y diseño de sitio. 

• Sala de profesores. 

• Oficinas administrativas 

• Biblioteca. 

• Puntos de encuentro 

social. 

• Sala de reuniones. 

• Dimensiones y cualidades 

adecuadas en el espacio 

para la orquesta. 

• Punto de información y 

recepción. 

Cuadro1B. Problemática y 
Requerimientos 
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Capítulo 1. 

1d Logo oficial del SINEM, fuente sinem.go.cr/ . 

1e  Escudo de Oreamuno de Cartago, fuente http://www.munioreamuno.com/ 

1.2.4. Entes interesados en el proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto contamos con 

dos entes directamente interesados para su 

realización. 

 

 

 

 

El primer ente interesado directamente en la 

realización de este proyecto es el Sistema 

Nacional de Educación Musical (SINEM), ya que 

actualmente no cuenta con una sede en 

Oreamuno, y utiliza instalaciones prestadas por 

la municipalidad las cuales ,como se ha visto, no 

son suficientes ni adecuadas para las 

necesidades de esta institución. Según el 

director de Oreamuno, el SINEM cuenta con un 

presupuesto ya destinado para que las 

instalaciones sean posibles en un futuro. (ver  

anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro ente gubernamental interesado es la 

Municipalidad de Oreamuno de Cartago, la cual 

a trabajado en conjunto con el SINEM desde 

hace varios años, y la cual aportará el terreno 

para la ubicación de las nuevas instalaciones de 

la sede. Además que dicho proyecto, significa un 

avance importante para el cantón en general, y 

por ende, para la municipalidad y su gestión. 

(ver Anexo 1) 

1e 

1d 
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2. 1 

 Este proyecto de graduación se centra en 

el diseño arquitectónico de las instalaciones que 

albergarán la sede del SINEM en Oreamuno de 

Cartago. 

 

 La edificación contendrá los espacios para 

el aprendizaje, exposición y apreciación musical, 

lo que implica el diseño de espacios acústicamente 

adecuados. Y la plástica arquitectónica consecuente 

para las actividades que ahí se realizan, así como el 

carácter institucional y musical que este posee. 

 

 Teóricamente conlleva el estudio de los 

factores y pautas de diseño que promueven que cada 

recinto así como el conjunto en su totalidad, posea una 

calidad  acústica arquitectónica deseable. 

  

 Una buena lectura del lugar donde estará 

ubicado, es necesaria para un adecuado 

emplazamiento del objeto arquitectónico y aplicación 

de las pautas teóricas estudiadas. 

Imágenes 2a. Autoría propia. 

Imágenes 2a. Collage conceptual del proyecto a realizar. 
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Oreamuno 

1. San Rafael. 

Cartago 

Costa Rica 

Localización. 

Capítulo 2. 

Imágenes 2b. Mapas de localización y ubicación del proyecto aquí presentado, con extractos de mapas 

del plan estratégico municipal de la Municipalidad de Oreamuno 

D

e

l

i

m

i

t

a

c

i

ó

n

 

2. 2 

 El proyecto estará ubicado en Costa Rica, en la provincia de 

Cartago, en el primer distrito del cantón de Oreamuno de Cartago llamado 

San Rafael. Al norte del parque central, en un terreno municipal, donde la 

municipalidad del cantón, planea ubicar una ciudad cívica. 

 

 El terreno cuenta con un área de 41 580 m² donde estará la 

ciudad cívica, proyectada por la municipalidad, y en la cual se cederá un área 

para las instalaciones de la sede del SINEM. 

2.2. 1. Ubicación y Localización. 

Grupo de Imágenes 2b 

Parque Central de 

San Rafael 
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Capítulo 2. 

Imagen 2c: Extracto del plan Regulador municipal 2013 de la Municipalidad de Oreamuno. 
Imagen 2d: Imagen tomada del plano aportado por la Municipalidad de Oreamuno 
Imagen 2e:Imagen del lugar, tomada por el autor. 

 El terreno posee una quebrada 

en su parte posterior y pendientes entre los 5 

y 20% aproximadamente, con áreas llanas y 

una excelente panorámica al cantón y a la 

cordillera central.  

 Presenta varios planos 

visuales. Además de un clima fresco con 

vientos abundantes característicos de la 

región. Según se observa en la imagen de la 

izquierda (imagen 2e)  

2.2.2. Condiciones del lugar. 

Imagen 2c. Mapa de usos de suelo. 

Plan Regulador 

Imagen 2d 

Imagen 2e 

 Como se puede 

ver en la imagen superior  

Imagen.2c, el lugar no 

presenta agravantes en cuanto 

a uso de suelo se refiere, pues 

el terreno donde estará ubicado 

está destinado para edificios 

públicos institucionales, según 

el plan regulador de la 

municipalidad de Oreamuno, 

aprobado en el 2013. Y sus 

alrededores estarán 

compuestos por usos de suelo 

de vivienda de alta densidad. 

 Como se puede ver en la imagen 

superior en la Imagen.2d, se aprecia que la 

municipalidad cuenta con una distribución del 

terreno preliminar, y el área que corresponde al 

SINEM es de 3500m2 aproximadamente, con la 

particularidad que está ubicado cerca del acceso 

norte a la ciudad cívica, nombre que ha dado la 

municipalidad al conjunto de edificios institucionales 

que ocuparán dicho proyecto, entre los que estarán, 

además de la sede del SINEM, el nuevo edificio de 

la municipalidad, una sede para la policía, red de 

cuido, entre otros. 

Distribución preliminar de la municipalidad para la ciudad 

cívica. 1) SINEM. 2) Palacio municipal. 3) Cementerio.  

4) Espacio para Campo Ferial. 5) Parqueo. 6) Red de cuido.  

7) Policía. 
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Capítulo 2. 

2.2.3. Socio Cultural. 

 En el aspecto socio-cultural este proyecto busca un análisis del contexto 

de Oreamuno de Cartago y de las necesidades que el proyecto como tal puede llegar a 

satisfacer, así como de las condiciones físicas, sociales y culturales de la ciudad y del 

locus, con el fin de proporcionar un proyecto acorde al contexto donde se encuentra y 

logre satisfacer las demandas para las cuales ha sido concebido dentro de la ciudad de 

San Rafael de Oreamuno y del Cantón en si. 

 

 Además busca proporcionar un modelo a nivel nacional, para espacios 

de proyección musical y sedes del Sistema Nacional de Educación Musical de Costa 

Rica, y poder aplicarlo y adaptarlo a otras zonas del país. 
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2. 3 

 Con la iniciativa de este proyecto 

surgen así varias preguntas de investigación de 

orden arquitectónico e investigativo tales como: 

¿Cómo crear espacios acústicamente 

adecuados para el SINEM? 

¿Cuáles son las dimensiones espaciales y 

materiales adecuados? 

¿Cuáles aplicaciones plásticas pueden 

contribuir a su vez con el diseño acústico ? 

¿Qué estrategias de diseño complementarias 

se pueden utilizar para el diseño acústico 

adecuado? 

¿Qué implicación espacial arquitectónica 

tendrá la nueva sede del SINEM en 

Oreamuno de Cartago? 

¿Cómo puede ayudar el objeto arquitectónico 

a mejorar la imagen de la ciudad? 

¿Qué aspectos contextuales son necesarios 

a tomar en cuenta para un diseño acorde al 

contexto? 

¿Cuáles son las necesidades a satisfacer en 

la ciudad desde la arquitectura del SINEM en 

Oreamuno de Cartago? 
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Fuente:  

• www.sinem.go.cr 

• Oficina de Prensa MCJ / Consecutivo 120 / MAC / 11-03-2014, Modificado por SiNEM 
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2. 4 

•  En 1971 durante la administración de 

José Figueres Ferrer, se crea el Ministerio de 

Cultura Juventud y Deportes. Una de sus 

principales prioridades fue sistematizar y 

profesionalizar la producción y formación musical en 

Costa Rica, lo que abrió el preámbulo a la llamada 

“revolución musical” en la sociedad costarricense. 

•  Fue en el año 2007, con el fin de crear 

un sistema que descentralizara la cultura y 

educación musical del gran área metropolitana y a 

su vez abrir la posibilidad de aprendizaje 

instrumental de calidad a una mayor parte de la 

población costarricense, que el estado de Costa 

Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), 

crean el Sistema Nacional Musical(SINEM). 

•  El SINEM es presentado oficialmente 

en mayo del 2007, pero no es hasta el 15 de 

diciembre del 2010 que se publica oficialmente su 

ley de creación Ley N°8894,  la cual dota al SINEM 

de personalidad jurídica instrumental, encargado de 

promover la creación y desarrollo de escuelas de 

música, programas orquestales y programas 

especiales de promoción musical en todo el país. 

 

 En el artículo 3 de la Ley N°8894 se señala el funcionamiento:  

“El SINEM funcionará bajo dos modalidades: creación de escuelas nuevas y apoyo a las 

escuelas de naturaleza municipal o particular que estén debidamente acreditadas ante el 

Sistema, de conformidad con el Reglamento de la presente Ley.” 
 
•  Bajo esta premisa, en  julio del 2010, la municipalidad de Oreamuno de 

Cartago y el SINEM, forman un programa conjunto, para desarrollar la educación 

musical en el cantón bajo la modalidad SINEM. Se nombra al señor Daniel Araya 

Robles como coordinador. 

•  El 11 de marzo de 2014, se inaugura la primera sede construida 

específicamente para una escuela del programa SINEM, en  las instalaciones del 

parque La Libertad en la Fátima de Desamparados. 

•  El proyecto impulsado por el Parque La Libertad del Ministerio de Cultura y 

Juventud, tendrá capacidad para 700 estudiantes en la escuela del SINEM de 

Desamparados y cuenta con 1800 m2 de construcción, dividido en dos plantas y sus 

espacios cumplen con la Ley 7600.  

•  Dicho proyecto presenta un precedente importante de lo que se quiere 

lograr en el resto del país, en otros cantones donde funciona el programa SINEM, entre 

los cuales está Oreamuno de Cartago. 
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2. 5 

 El sistema Nacional de Educación 

Musical (SINEM) es un ente gubernamental, con 

proyección directa a una amplia cobertura de jóvenes y 

adolescentes en Costa Rica. Es un programa que 

trabaja en apoyo, pero a la vez con autonomía de los 

gobiernos locales. 

 A pesar de su relativo corto tiempo de 

fundado, se han hecho avances importantes en 

materia de conformación de orquestas de jóvenes, así 

como del aprendizaje de la música en la población 

joven costarricense. Tanto así que ya existe un 

importante antecedente, con la primera sede propia 

para actividades del SINEM, inaugurada en e año 

2014, en el parque la Libertad de Desamparados. 

 Oreamuno de Cartago y su 

municipalidad, es un cantón que ha adoptado este 

programa en virtud de los beneficios que la música 

aporta a los adolescentes del cantón, tales como: la 

disciplina, la accesibilidad a la educación de calidad, el 

desarrollo humano, entre otros. Y por ende, un 

beneficio importante en la calidad de vida de los 

ciudadanos del cantón a mediano y largo plazo. 

 Pese a los esfuerzos de la 

municipalidad y de quienes están a cargo del SINEM 

en Oreamuno, aun no se cuenta con instalaciones para 

desarrollar las actividades propias del programa, y el 

poco espacio que se tiene y la calidad de estos, va en 

deterioro de la calidad del programa y de las 

expectativas y metas de este.  

 Es por eso que la municipalidad en 

conjunto con el SINEM, hacen un esfuerzo por dotar 

de una sede digna a este beneficioso programa, y 

dentro de un marco legal y urbano se dota de un 

terreno especifico con el objetivo de tener la nueva 

sede del SINEM de Oreamuno. 

 Con este trabajo se pretende aportar 

para lograr dicho objetivo, al proponer el diseño de 

dicha sede y satisfacer las necesidades de  quienes 

utilizarán sus instalaciones. Los estudiantes, 

profesores, y público en general, podrán gozar de la 

Sede para la Formación y Difusión Artística, las 

Instalaciones para la sede del Sistema Nacional de 

Educación Musical(SINEM) en la ciudad de Oreamuno 

de Cartago. 
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Objetivo General: 
  

 Diseñar  las nuevas instalaciones de 

la sede del Sistema Nacional de Educación Musical 

(SINEM) para el Cantón de Oreamuno de Cartago, 

dotándolas de condiciones para el desarrollo del 

aprendizaje y exposición de las artes musicales. 

Objetivos específicos: 

 a. Realizar el diseño del entorno directo de acuerdo a los valores 

paisajísticos, climáticos y de emplazamiento del lugar, así como a la futura proyección 

de la nueva ciudad cívica de la Municipalidad de Oreamuno donde se ubicará el 

proyecto. 

 

 b. Proyectar los espacios conceptualmente evocados a las 

actividades musicales de aprendizaje, exposición y encuentro social, tanto interior 

como exteriormente en las instalaciones del SINEM. 

   

 c. Definir la propuesta mediante un sistema estructural y de 

cerramiento adecuado para las actividades a llevar a cabo. 

 

 d. Evaluar por medio de una retrospección el trabajo realizado desde 

una perspectiva técnica-arquitectónica. 

 

Capítulo 3. 
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3. 2 
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²Entiendase ruido como toda interferencia sónica que obstaculice la legibilidad del sonido. 
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4. 1 

4.1.1. Conceptos pertinentes 

Acústica: 

 La Acústica es la rama de la física que 

estudia todo lo relativo a los sonidos y su comportamiento; 

al ser tan amplio este concepto, cuenta con diversas sub-

áreas, como  la acústica subacuática, electroacústica, 

acústica psicológica, acústica vibratoria y la acústica en la 

arquitectura o acústica arquitectónica, entre otras, siendo 

que para efectos de este proyecto nos interesa la última. 

 La acústica en la arquitectura: “Estudia y 

aplica las técnicas mas avanzadas e indicadas para evitar 

o facilitar la propagación de los sonidos sin ecos ni 

distorsiones.” (Lozano Villarreal. E, 1988) 

 Así como menciona Villarreal, la acústica 

arquitectónica se encarga de controlar la distribución 

uniforme del sonido en los recintos, para que tanto el 

oyente como el interprete, perciban éste con legibilidad. 

 Para abordar el diseño de espacios para 

la difusión de la música es necesario conocer algunos 

conceptos que respectan a la acústica. Así en parte, el 

cumplimiento de los objetivos depende del 

conocimiento y manejo de las mismas, a saber: 

 La acústica arquitectónica, el sonido 

como tal y sus conceptos conexos: Reflexión, 

reverberación, difracción, absorción y difusión. Los 

cuales se explican a continuación. 

El sonido:  

 El sonido son las ondulaciones y vibraciones producidas por el golpe de 

un cuerpo sonoro y perceptibles al oído. La velocidad del sonido es variable, según el 

cuerpo en que se desplace, así como por ejemplo de la temperatura del aire, por 

ejemplo, si  se asume una temperatura promedio de entre 15 y 20 grados Celsius, la 

velocidad promedio del sonido rondaría los 342 m/s. 

 La unidad relativa para medir la intensidad del sonido es el decibel y se 

expresa en dB, se a determinado que el sonido disminuye aproximadamente 6db cada 

vez que se dobla la distancia desde la fuente sonora en un espacio libre de reflexión y 

ruido². Esto quiere decir que un sonido que es perceptible en 10db a 20m será 

perceptible a 14db a unos 40m, siempre y cuanto el espacio se considere libre de 

interferencias sonoras o ruido². 

 En espacios cerrados se perciben dos tipos de sonido, el sonido directo 

que está relacionado directamente con la distancia a la fuente, y el sonido indirecto, el 

cual está ligado a la reflexión y reverberación, así como de la absorción  de las 

superficies en que se refleje, para su correcta difusión y legibilidad. 

Fuente: Escuela Universitaria de Música de Uruguay(2011). Acústica y Sistemas de Sonido. Recuperado 

de  www.eumus.edu.uy   / Montero López. V. (2010) . Nuevo diseño de la instalaciones para la Escuela 

de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Tesis de licenciatura no publicada. Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica 
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Reflexión del sonido: 

  La reflexión del sonido se da 

cuando las ondas del sonido hacen contacto 

con un cuerpo solido, y similar a como 

sucede con las ondas de luz, parte de estas 

ondas son transmitidas o absorbidas por el 

cuerpo solido, otras se convierten en calor y 

otras son reflejadas. 

 Las hondas sonoras son 

reflejadas cuando se topan con un objeto lo 

suficientemente grande para poder ser 

rodeado por éstas (lo cual sería difracción 

del sonido) sino que estas rebotan sobre el 

objeto, produciendo así hondas sonoras 

reflejadas. 

 El ángulo de la onda reflejada 

será igual al ángulo de incidencia de onda. 

(ver imagen d1) 

 Se pueden identificar dos 

tipos de reflexiones sonoras en un recinto 

cerrado: las primeras reflexiones, las cuales 

junto con el sonido directo determinan las 

características acústicas del recinto; y las 

reflexiones tardías, que están asociadas a la 

reverberación. 

 Desde una perspectiva 

práctica, se pueden determinar primeras 

reflexiones aquellas que han sido reflejadas 

hasta 3 veces en 100m, sin embargo esto 

varía en cada caso concreto en función de 

la forma y del volumen del recinto. 

 Bajo la premisa práctica 

anterior, las primeras reflexiones que 

retornan a unos 100m o más de distancia 

después de emitido el sonido o que llegan a 

un emisor con una diferencia de 17m de 

diferencia entre la trayectoria del sonido 

directo y el sonido reflejado, son percibidas 

por el oído humano con cierto retardo, lo 

cual es conocido como “eco”. Para ilustrar 

este efecto en ambos casos, observe las 

imágenes adjuntas (imágenes d2 y d3). 

Capítulo 4. 

Imágenes. 

d1.Tomada de http://www.lpi.tel.uva.es  d2 y d3. Autoría propia. 

  

Imagen d1 Ángulos de reflexión del 
sonido en superficie plana. 

Sonido directo 

d≥17m 

Imagen d3.  

Imagen d2.  

Fuente: Escuela Universitaria de Música de Uruguay(2011). Acústica y Sistemas de Sonido. Recuperado de  

www.eumus.edu.uy   / Montero López. V. (2010) . Nuevo diseño de la instalaciones para la Escuela de Artes Musicales de 

la Universidad de Costa Rica. Tesis de licenciatura no publicada. Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

18 



 Se puede decir que todos los sonidos en ambiente normal en espacios 

cerrados, cuentan con algún grado de reverberación, sin embargo, si la separación entre las 

reflexiones es menor a 30 milisegundos, el cerebro humano integra  los sonidos en uno. 

 Cada superficie en la que se refleja el sonido, absorbe una parte de la energía 

de la onda sonora, por lo que la onda reflejada, siempre será menor a la onda directa, y la 

reflexión de la reflexión menor a la primera, por lo que la reverberación cada vez se percibirá 

más débil, hasta dejar de ser audible, es decir, desaparece. 

 Es necesario tratar la reverberación con materiales absorbentes, ya que de 

esta forma, la pérdida de energía de la onda reflejada en la superficie será lo suficientemente 

significativa para que el sonido no permanezca en forma de reverberación en el espacio. 

 La exceso de reverberación, es uno de los principales problemas a resolver en 

el diseño de espacios como: auditorios, salas de música, entre otros, ya que es una de la 

principales causas de distorsión del sonido, sin embargo, es posible aprovechar la 

reverberación en tiempos menores a los 2.1 segundos, según la finalidad y volumen del 

espacio a diseñar. 

 En la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de Uruguay, crearon 

una tabla basada en varios estudios sobre la reverberación, que resulta de útil aplicación a la 

hora de diseñar un espacio (ver cuadro 4A). Se muestra que la música se beneficia de un 

tiempo de reverberación considerable en espacios grandes, ya que permite empalmar mejor 

los sonidos y aporta una espacialidad que es deseable en la música, no así en la palabra, la 

cual pierde legibilidad con un tiempo de reverberación mayor. (Escuela Universitaria de 

Música de Uruguay, 2011).  

Capítulo 4. 

Imagen. 

d4. Imagen de autoría propia. 

Cuadro 4A tomado de “www.eumus.edu.uy_eme_enseñanza_acustica_apuntes.pdf” 

Reverberación: 

 En espacios normalmente cerrados, 

luego del periodo de las primeras reflexiones, 

empiezan a aparecer las reflexiones de esas primeras 

reflexiones, y así las reflexiones de las segundas 

reflexiones, y terceras, etc. Dando como resultado una 

situación muy compleja que se percibe como una 

permanencia de sonido después de interrumpida la 

fuente (similar al “eco”), las cuales se densifican cada 

vez más. La imagen d4 ilustra dicho efecto. 

Cuadro 4A. 

Tiempo de reverberación 

óptimo en función del 

volumen 

de una sala (según L. L. 

Beranek). (a) Estudios de 

radiodifusión para 

voz. (b) Salas de 

conferencias. (c) 

Estudios de radiodifusión 

para música. 

(d) Salas de conciertos. 

(e) Iglesias. 

Imagen d4.  
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Absorción: 

 La absorción es la 

capacidad que tienen los cuerpos para 

disminuir la energía del sonido en una 

distancia determinada, generalmente en 

una pulgada. A esa capacidad de absorber 

la energía sonora se le llama coeficiente de 

absorción, sin embargo este coeficiente es 

relativo ya que depende de varios factores 

como: el material, colocación, frecuencia 

del sonido y el ángulo de incidencia de la 

onda sonora.  

 El coeficiente de absorción 

se representa con la letra ᾱ (alfa), el cual 

es el resultado de la energía absorbida y la 

energía incidente. 

 En general, los materiales 

duros, como el hormigón o el mármol, son 

muy reflectores y por lo tanto poco 

absorbentes del sonido, en cambio los 

materiales blandos y porosos, como la lana 

de vidrio o alfombras son poco reflectores y 

por consiguiente muy absorbentes (esto se 

puede ver en la tabla 4A. Como lo dice 

Montero López en su tesis sobre la 

acústica: 

   

“hay 2 tipos: materiales absorbentes y 

absorbentes selectivos o resonadores. Se 

utilizan para obtener tiempos de 

reverberación mas adecuados en función 

de la actividad, previendo o eliminando 

ecos y reduciendo el nivel del campo 

reverberante en espacios ruidosos. Los 

materiales mas utilizados son: lana de 

vidrio, lana mineral, espuma a base de 

resina de melanina o espuma de 

poliuretano.” (López Montero, 2010). 

Capítulo 4. 

Tabla 4A. Información tomado de www.eumus.edu.uy_eme_enseñanza_acustica_apuntes.pdf. 

Material  Coeficiente de 

absorción y 

frecuencia 

500 4000 

Hormigón 

sin pintar 

0.02 0.04 

Ladrillo sin 

pintar 

0.02 0.05 

Azulejo 0.01 0.02 

Panel de 

Madera(5c

m de 

espesor) 

0.30 0.10 

Alfombra de 

lana 

2.3kg/m² 

0.17 0.83 

Cortina 

475g/m² 

fruncida al 

50% 

0.11 0.35 

 

Espuma 

poliuretano 

50mm 

0.72 1.01 

Vidrio 0.03 0.04 

Persona de 

pie 

0.25 0.50 

Asiento 

tapizado 

0.44 0.44 

Persona y 

asiento 

0.53 0.59 

Tabla 4A: coeficiente de absorción de 

varios materiales en función de la 

frecuencia. 

Fuente: Escuela Universitaria de Música de Uruguay(2011). Acústica y Sistemas de Sonido. Recuperado 

de  www.eumus.edu.uy   / Montero López. V. (2010) . Nuevo diseño de la instalaciones para la Escuela 

de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Tesis de licenciatura no publicada. Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica 
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 Así mismo las personas 

como los asientos y mobiliario en 

general, forman parte de la absorción en 

un recinto de alto tránsito, como en un 

auditorio por ejemplo. En la tabla 4A se 

puede observar el coeficiente estándar 

de absorción de una persona y un 

asiento, los cuales son relativamente 

elevados, lo cual implica que son 

variables a tomar en cuenta a la hora de 

diseñar un espacio de estas 

características. 

 En la imagen 

inferior(Imagen d7) se puede observar 

los tipos de lanas y espumas adecuados 

para el tratamiento de la absorción, y que 

al contrario de la creencia popular, las 

superficies hechas con cartones de 

huevos, poseen poca capacidad 

absorbente. 

 El mecanismo mas 

utilizado para la absorción del sonido, 

son las cuñas anecoicas (ver imágenes 

d5 y d6), las cuales son un mecanismo 

que funciona como una trampa de 

sonido, donde la onda sonora que incide 

en la cuña se refleja varias veces en la 

cuña y la contigua, lo cual resulta una 

superficie de dos o tres veces mas 

efectiva, dicho mecanismo se puede 

trabajar con materiales absorbentes (ver 

imagen d7), lo cual aumenta la 

efectividad de absorción. 

Capítulo 4. 

Imagen d5.Tomada dehttp://www.salleurl.edu, d6. Cuña anecoica, autoría propia. d7. 

Tomada de www.placasba.com 

 Imagen d7. Materiales mas utilizados para reducción de ecos.  

Lana de vidrio Lana mineral 
Espuma de 

melanina 

Espuma de 

poliuretano 

Imagen d5. Cuñas anecoicas  

Sonido directo 

Imagen d6. Perfil de una cuña 
anecoicas.  

Fuente: Escuela Universitaria de Música de Uruguay(2011). Acústica y Sistemas de Sonido. Recuperado 

de  www.eumus.edu.uy   / Montero López. V. (2010) . Nuevo diseño de la instalaciones para la Escuela 

de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Tesis de licenciatura no publicada. Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica 
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Imagen d8. Tomada de http://www.industriasideal.com 

Difusión: 

 Es la correcta distribución del sonido en el espacio. Una correcta difusión 

del sonido implica que el sonido se escucha con  nitidez en el espacio. Lozano Villarreal 

dice sobre la difusión: 

 “Es la difusión uniforme del sonido es uno de los principales 

requerimientos acústicos para el diseño. Esto se logra mediante la colocación asimétrica 

de los elementos acústicos y las irregularidades y quiebres, superficies convexas y otras 

protuberancias.” (Lozano Villarreal. E, 1988) 

 La difusión del sonido se divide en dos campos, el campo sonoro directo y 

el reverberante. El campo directo disminuye conforme aumenta la distancia, como se vio 

anteriormente, tiene una caída aproximada de 6dB cada vez que dobla la distancia, 

mientras que el campo reverberante, que implica el sonido después de la primera 

reflexión, se mantiene relativamente constante  en los ambientes cerrados.  

 Lo anterior implica que en un teatro por ejemplo, a pocos metros del 

escenario, estamos en el campo directo, mientras que conforme nos alejamos del 

escenario, pasamos al campo reverberante, por lo que también se les suele llamar a 

estos campos, campo cercano y campo lejano respectivamente, siendo el primero 

unidireccional y claro en el sonido, mientras que el segundo, más difuso y 

multidireccional. 

 En auditorios y espacios de dimensiones grandes, se trata de controlar 

adecuadamente el campo reverberante, para así lograr llevar el sonido de forma 

adecuada a lado opuesto de la sala, lo cual implica entre otras cosas, un diseño 

geométrico adecuado y el buen posicionamiento de los paneles reflectores de sonido, así 

como el coeficiente de absorción de estos. 

La Isóptica: 

 La isóptica significa “Igual-vista” y es la encargada de lograr la mejor 

visibilidad de los espectadores en un recinto con escenario desde cualquier punto, como 

un cine, auditorio, entre otros. 

 Existen varios métodos para medir y diseñar la isóptica de un lugar, de los 

cuales, el método gráfico resulta el más práctico, aunque no es apto para espacios de 

gran tamaño como los estadios, sin embargo, su ventaja es que, corrobora gráficamente, 

la visibilidad que se pueda tener desde cualquier fila de asientos del auditorio. 

 Para una isóptica mínima recomendada se trazan las visuales tangentes a 

las cabezas, determinadas por un circulo de 12 cm de radio, cuyo centro está a una altura 

de 1.10 m sobré el nivel de piso donde están colocados los espectadores sentados. Sin 

embargo para evitar por completo los problemas de visibilidad, es preciso considerar un 

margen mayor en cuanto a distancia de las visuales sobre la cabeza del espectador 

delantero. Lo anterior se muestra en el siguiente ejemplo en la imagen. 

Imagen d8. isóptica  

Fuente: Baca Razo.J (2013). Isóptica. Recuperado de www.industriasideal.com 

22 



Capítulo 4. 

 A continuación se hace una breve evaluación de las condiciones acústicas 

que tienen algunas formas básicas como espacio, basado en parte en las tablas de 

Lozano Villarreal.E(1988), en el siguiente cuadro: 

4.1.2. Implicaciones de la dimensión y la forma en 

la acústica 

Características 

Acústicas. 

Recomendaciones 

para su utilización. 

• La simetría biaxial es 

desfavorable, ya que 

produce mucha 

reverberación. 

• Es favorable siempre y 

cuando la distancia entre 

paredes paralelas no sea 

muy corta, ya que esto 

provoca un rebote constante 

de la ondas. 

• Entre más regular sea es 

mejor ya que posee ángulos 

abiertos y carece de paredes 

paralelas. 

• Posee ángulos abiertos que 

son favorables para 

reflexión, así como la 

ausencia de paredes 

paralelas donde rebotan las 

ondas sonoras. 

• Desfavorable debido a la 

existencia de ángulos 

agudos que desfavorecen la 

buena reflexión del sonido 

• Las formas elípticas y 

circulares son muy 

desfavorables 

acústicamente tanto en 

planta como en alzado, 

debido a que producen 

focalización del sonido y gran 

cantidad de reverberación, 

distorsionando el sonido y 

afectando su calidad. 

• Preferiblemente no utilizar 

formas con ángulos cerrados 

en espacios para la difusión 

acústica. 

•  Evitar el diseño elíptico y  

circular al diseñar espacios 

para la difusión del sonido, 

estas formas no favorecen el 

buen desempeño de la 

acústica. 

• Usar una proporción cercana 

de 2 de 3, ya que una 

diferencia corta entre ancho y 

largo implicaría características 

acústicas similares al cubo y 

una diferencia grande, 

aumenta el “eco”. 

• No adecuado, pero si se usa, 

debe ser en espacios de 

grandes dimensiones, entre 

mas pequeño sea el recinto, 

se aumentan sus 

características desfavorables. 

Cuadro 4B. Calidad acústica según la geometría. 

Fuente: Lozano Villarreal.E (1988).  

23 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Uu90_ijsoPqvBM&tbnid=Awh8Qunj_llp8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ilusionario-blog.blogspot.com/2013/01/el-cubo-de-necker.html&ei=tPyQU_DnHMeBqgaHooLYCg&bvm=bv.68445247,d.cWc&psig=AFQjCNFxav_QsNbIvqDKUFsR110udLQGVw&ust=1402097200405719
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JccufWGlWAszFM&tbnid=jkkJTpFOJxowUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://brainly.com.br/tarefa/131003&ei=VP2QU-bULI6SqAazlYHgCA&bvm=bv.68445247,d.cWc&psig=AFQjCNHJ-6ydgE1kg9OUNECVZWsKlg91MQ&ust=1402097244121345
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=17moXK5yyiQasM&tbnid=p0IlUjvgY47bfM:&ved=&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_(geometr%C3%ADa)&ei=4P-QU9XpIrPIsASa94H4Cg&bvm=bv.68445247,d.cWc&psig=AFQjCNHZXjimjMkZ4z6eMXUKe7VI10yhew&ust=1402098016945726
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vzEdcAoFPtuXnM&tbnid=ur9uWY-G8omo6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.construmatica.com/construpedia/C%C3%BApula_Schwedler&ei=2c-RU6G_DfSl8gHyqoCYDw&psig=AFQjCNH-PuzknzjEFeBCxi_UFyo7Yb396Q&ust=1402151225089446


Capítulo 4. 

Tabla 4C.  Tabla de Bolt. Tomado de. Montero López. V. (2010) . Nuevo diseño de la 

instalaciones para la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Tesis de 

licenciatura no publicada. Universidad de Costa Rica, Costa Rica 

 

 Cabe destacar, que de la 

tabla anterior, los espacios de planta 

rectangular aunque presentan algunas 

deficiencias, son muy factibles en la medida 

que se trabajen con técnicas de absorción 

en sus paredes y pisos, o mamparas que 

agreguen otras características espaciales. 

 

 Existen estudios de la 

proporción de espacios, los cuales 

suministran una tabla de proporciones 

adecuadas de los espacios de planta 

rectangular para la difusión correcta del 

sonido por ejemplo la  tabla de Bolt – 

Beraneck (ver imagen adjunta, Tabla 4C. 

 A continuación algunos 

ejemplos de la utilización de estas 

proporciones. 

 Tabla 4C. Tabla de Bolt, donde la superficie 
sombreada corresponde a las proporciones 
adecuadas según Bolt, para un recinto 

6.00m 

8.80m 

1.5 

8.80m 

6.00m 

H=4.00m 

4.5m 

6.00m 

1.5 

6.00m 

4.50m 

H=3.00m 

 Es recomendable que ante la utilización de las tablas de bolt, se 

busque no solo proporciones que están entre el área sombreada, sino que tengan 

relaciones cercanas de 3 a 2 entre el largo y el ancho, tal y como se muestra en los 

ejemplos anteriores donde por ejemplo, 6 es casi las dos terceras partes de 8.8. lo 

cual coincide con las recomendaciones en el cuadro 4B anterior. 
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 Existen diversas fórmulas para obtener el tiempo 

de reverberación, sin embargo en este documento se expone la 

fórmula conocida como la formula de Sabine, dado que es 

simple y de fácil aplicación. 

 La fórmula completa de Sabine es: 

 

 

 

 

 Dicha fórmula contempla la atenuación del aire, 

mediante el producto 4m, que se obtiene en la gráfica 4D, por 

ejemplo si se tiene una humedad relativa de 25% para una 

frecuencia de 4kHz, 4m sería de 0.56 que se multiplica por el 

volumen del recinto, sin embargo, como se observa, esta 

atenuación es solo significativa en recintos bastante grandes, a 

frecuencias altas, mayores a 2kHz y a una humedad relativa 

muy baja de 10 a 30%, es por eso que por lo general se utiliza la 

formula de Sabine simplificada, la cual es: 

 

                                            o bien: 

 

Por consiguiente si existen diversas superficies (techo, paredes, 

piso) con distintos materiales, se sumarían estas superficies de 

esta forma: 

4.1.3. Obtener Tiempo de 

reverberación en un recinto: 

Capítulo 4. 

Cuadros 4F 

Tiempo de reverberación óptimo en función del volumen para 

espacios de a) uso deportivo y b) salas y aulas de mediano 

tamaño 

RT=Reverberación Total 

V= volumen 

Atot=absorción total del 

recinto 

ᾱ=coeficiente de 

absorción del material 

St=área de superficie del 

recinto. 

Cuadros 4D 

Gráficas para la determinación 

del producto 4m(en Sabins) 

(m es la constante de 

atenuación del sonido en el 

aire) 

Si  se utiliza esta fórmula 

junto con gráficos que 

promedian el tiempo de 

reverberación para 

diversos recintos de 

acuerdo a uso y a su 

volumen como el 4A o el 

4F mostrado en esta 

página, obtenemos un 

punto de partida valioso 

en el diseño de espacios 

acústicos. 

Cuadros 4D y 4F Tomados de Carrión Isbert. A. (1998) . Diseño acústico 

de espacios. Barcelona, España. Ediciones UPC. 
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4. 2 

 Para el diseño de espacios para la 

enseñanza, es necesario tener claro las corrientes de la 

pedagogía contemporánea, donde  se retoma la idea de 

que el proceso de aprendizaje debe ser un proceso 

integral, abierto y flexible, no solo como un aprendizaje de 

los objetos, sino hacia adentro del ser humano, del 

conocimiento de nosotros mismos como seres humanos. 

Desde este punto de vista el estudiante de música por 

ejemplo, al estudiar la ejecución de la música con su 

instrumento, está aprendiendo no solo la ejecución de este 

o la partitura musical, sino que está aprendiendo de su 

capacidad de expresión interior que reflejada en cada nota 

musical que entona. 

 La arquitectura de los espacios de 

enseñanza por ende, debe ser flexible, permitiendo la 

utilización del mismo para diversos eventos, si bien los 

espacios son concebidos para un fin específico como es la 

enseñanza de la música, estos deben tener la capacidad 

de adaptarse a diferentes modalidades de uso, ya sea por 

ejemplo que sean utilizados para el aprendizaje teórico o la 

practica de la música, así como actividades de carácter 

lúdico complementarias a la educación formal. Esto se 

debe transmitir a los espacios en sí, como a todo el objeto 

arquitectónico. 

 La flexibilidad del espacio y objeto 

arquitectónico también implica, la adaptación de los 

espacios al medio natural y a la interrelación de estos con 

los diferentes espacios de estudio; el contacto directo e 

indirecto con el medio es de suma importancia, para el 

aprendizaje de los alumnos, el cual promueve un ambiente 

de reflexión y de confort para la ejecución de la 

actividades. Como concluyen Ana Ulloa y Rodolfo Ramírez 

(2004) en su Tesis: 

 “Como parte de una vinculación del niño y 

su medio ambiente se plantea la necesidad de generar un 

contacto directo con la naturaleza, para poder entender los 

procesos naturaleza de los cuales son parte” 

Fuente:  

• Ulloa Dormond. A, Ramírez Jiménez. R. (2004) Evento Educativo Itinerante. Tesis de 

licenciatura no publicada, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

• Rojas Lorz. M. (2013) Re-conceptualización Espacial de Conservatorio de Castella. 

Tesis de licenciatura no publicada, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
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  No queda de mas 

decir que prácticas en el diseño, como la 

implementación de la luz natural, control del 

ruido, y ventilación natural, son practicas muy 

bien vistas desde la pedagogía moderna, las 

cuales colaboran activamente en la mejora del 

diseño de espacios para el aprendizaje. 

 El diseño de instalaciones 

educativas acorde a los valores conceptuales 

de mayor relevancia, promoverá la identificación 

de los estudiantes con este y por ende una 

mayor y mejor apropiación del espacio, el cual 

es un beneficio en si mismo pero que trae 

varias ventajas complementarias, como por 

ejemplo una mayor valoración hacia las 

instalaciones, propiciando una protección 

natural de estas, dado que se  tiende a cuidar 

mas “lo propio” sobre “lo ajeno”, además de una 

mejor cohesión social entre usuarios en la 

medida que estos se apropian del objeto 

arquitectónico y de sus estancias. 

 Así por ejemplo, es de suponer 

que un edificio que contiene una escuela de 

música, haga referencia en su diseño, a dicho 

arte.  

 Los símbolos o valores que 

enmarcan el carácter del edificio educativo 

pueden estar explícitamente descritos en el 

diseño de forma metafórica u objetos visuales, 

entre otros; o pueden estar inmersos 

conceptualmente de manera sutil pero 

inidentificable para quien habita las 

instalaciones, reconociéndolas así como suyas. 

 Esta apropiación visual es 

traspasada a la vivencia del edifico como tal, lo 

que ayuda a que los estudiantes se sientan mas 

a gusto e identificados con el centro educativo 

al que asisten. Adosado a una buena 

flexibilidad de espacios internos y externos, 

mediante la integración  de jardines o estancias 

al aire libre, generan sensación de libertad y 

confianza para que el estudiante aprenda y 

genere sus actividades. 

Fuente:  

• Imagen d10. Tomada de : https://www.facebook.com/pages/KABarquitectura 

• Ulloa Dormond. A, Ramírez Jiménez. R. (2004) Evento Educativo Itinerante. Tesis de 

licenciatura no publicada, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

• Rojas Lorz. M. (2013) Re-conceptualización Espacial de Conservatorio de Castella. 

Tesis de licenciatura no publicada, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Imagen d9 

 Un claro ejemplo del 

simbolismo que se puede presentar en 

determinados edificios, los cuales 

aducen a una función o uso 

determinado, se puede ver en la imagen 

d9, en la cual por mas simplificados que 

estén los íconos, nos indican una 

“iglesia”, sin necesidad de palabras. Esto 

también es aplicable en la arquitectura, 

de una escuela de música, de una forma 

mas o menos especifica. 

 En la imagen d10 el 

estudio KAB arquitectura, diseñó este 

espacio con una imagen interna que 

aduce a un espacio para niños, 

consecuentemente con su uso de sala 

de espera para una clínica de 

pedagogía. Lo cual es identificable por 

medio de simbolismos y caracterización 

del espacio en general. 

Imagen d10 

27 



Capítulo 4. 

D

i

s

e

ñ

o

 

e

n

t

r

e

 

e

d

i

f

i

c

i

o

s

 

y

 

d

i

s

e

ñ

o

 

d

e

 

s

i

t

i

o

 

4. 3 

 Edificios como el aquí presentado, dado 

su condición representativa y de alta cohesión social, 

requieren que se le tome una importante atención a su 

emplazamiento urbano, ya sea que esté en un entorno 

urbano ya definido o como en este caso, sea precursor 

de un nuevo núcleo urbano. 

 El desarrollo urbano y diseño de sitio de 

este proyecto, será llevado a cabo mediante un punto 

de vista social y psicológico, principalmente expuesto 

por Jean Gehl en su libro “La Humanización del 

Espacio Urbano, La Vida Entre los Edificios”. 

  El espacio entre edificios, puede estar 

enmarcado por una calle, un parque, un jardín, una 

plaza o simplemente por un predio. De todos ellos se 

busca, que cumplan con su función de conectar y 

dirigir flujos, pero esencialmente hoy en día se busca 

que estos espacios tomen su roll de “lugar”, como 

generadores y poseedores de diferentes cohesiones 

sociales entre quienes las habitan y recorren, de este 

roll, va a depender el éxito de la vida urbana. 

 Específicamente las plazas toman 

relevancia en este papel,  dado que su concepto hoy 

en día se ha ampliado, tal y como lo relata Francisco 

Asensio Cerver(2003) al decir que:  

“…se ha producido una ampliación del concepto tanto 

en el sentido funcional como en el espacial. Una plaza 

ya no es solo un ensanchamiento de una calle 

delimitada por una edificación sino que la 

denominación admite conceptos mas ambiguos que 

convierten a la plaza en “Lugar.”  

 La función de lugar va más allá que el 

de conectar un punto A con un punto B, hoy en día las 

plazas y parques contienen un denominador en común 

que los convierte en lugares, como lo menciona 

Francisco Asensio(2003) y es “la voluntad de crear 

espacios dignos en los que las personas puedan 

reunirse o simplemente estar”. 

 El éxito de que una plaza, radica en la 

coordinación y ensamble de las diversas actividades 

que realizan las personas, como las clasifica Jan Gehl 

(2006), actividades necesarias, opcionales y sociales.  

Fuente:  

d11. Esquema de plaza. Autoría propia. 

• Asencio Cerver. F.(2003)  Atlas de Arquitectura Actual. Tandem Verlag, Alemania: 

Editorial Könemann. 

• Gehl. J. (2006) La Humanización del Espacio Urbano, La Vida Entre los Edificios. 

Barcelona. España: Editorial Reverté S.A 

A 

B 

C 
D 

Imagen d11. Esquema de una 
plaza que cumple la función de 
llevar del punto A al punto B, 
pero alternando con diferentes 
posibilidades de tener contacto 
con los lugares C y D y sus 
actividades respectivas. 
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Fuente:  

• Imagen d12. Conjunto de fotos de actividades opcionales y sociales. Autoría propia. 

• Asencio Cerver. F.(2003)  Atlas de Arquitectura Actual. Tandem Verlag, Alemania: 

Editorial Könemann. 

• Gehl. J. (2006)  . Barcelona. España: Editorial Reverté S.A 

Las primeras son las actividades cotidianas que 

realizan las personas en la ciudad, e implican 

por lo general la acción de caminar, como ir a 

pagar impuestos, ir al cajero, a trabajar, entre 

otros, y siempre se van a dar 

independientemente del grado de confort 

urbano que exista, sin embargo, son el punto de 

partida para la generación de las otras dos 

categorías y el flujo de estas de tener en cuenta 

a la hora de diseñar el espacio urbano. 

 Las actividades opcionales (ver 

imagen d12) son aquellas en las que se 

participa si existe el deseo y el tiempo y el lugar 

o permite. Sentarse, tomar el sol, dar un paseo, 

son ejemplos de actividades opcionales. El 

espacio físico favorable, toma un papel muy 

relevante en la generación de este tipo de 

actividades. 

 Las actividades sociales (ver 

imagen d12) se dan mediante la interrelación 

personal de los habitantes, y están 

estrechamente relacionadas en la proporción 

que las actividades opcionales aumenten. Las 

actividades sociales, van desde simples gestos, 

como saludos, conversaciones hasta mas 

complejas como juegos, expresiones de arte, y 

eventos masivos. 

 La posibilidad que brinde el 

espacio físico, el cual permita a las personas 

encontrarse, observarse y escucharse, son 

determinantes en el éxito que tenga este. como 

espacio de cohesión social. Lo cual se resume 

en su capacidad de generar contacto entre las 

personas, y el margen entre estar solo o 

acompañado se vea diluido. Como explica Jan 

Gehl (2006): 

 

“A diferencia de ser un observador pasivo de las 

experiencias de otras personas en la televisión, 

un video o una película, en los espacios 

públicos, el propio individuo está presente, 

participa en pequeña medida, pero en definitiva 

participa.” 

Imagen d12. Conjunto de 
imágenes con actividades 
opcionales y sociales. 
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Fuente:  

• Imagen d13. Ejemplo de espacio de estar entre luz y sombra. Recuperada  de 

www.elimparcial.com 

 

• Asencio Cerver. F.(2003)  Atlas de Arquitectura Actual. Tandem Verlag, Alemania: 

Editorial Könemann. 

• Gehl. J. (2006) La Humanización del Espacio Urbano, La Vida Entre los Edificios. 

Barcelona. España: Editorial Reverté S.A 

 Por lo anterior, los espacios 

públicos y entre edificios deben poseer ciertas 

características importantes para su buen 

desarrollo. 

 Deben tener la capacidad de 

agrupar a las personas; para esto es necesario 

una escala adecuada y realista de la cantidad 

de personas que utilizarán el espacio, del flujo 

de personas que serán capaces de soportar y 

de las dimensiones necesarias para no abrumar 

a las personas por su sobredimensionamiento. 

 Deben tener la capacidad de 

adaptarse a eventualidades y promover la 

generación espontánea de actividades sociales. 

 Deben cumplir a  un nivel de 

detalle las exigencias que implican los espacios 

para, caminar, estar de pie, sentarse, ver, oír y 

hablar, las cuales son el punto de partida para 

una gran gama de otras actividades. 

 Además los espacios urbanos 

deben tomar en cuenta la circulación sobre 

ruedas y ser accesibles a sillas de ruedas, 

coches, etc. Así por ejemplo, resultan mucho 

mejor los tramos cortos y seriales de rampas o 

escaleras para los cambios de nivel 

importantes. 

 No necesariamente los 

recorridos directos son los mas aconsejables, 

dado que en espacios urbanos, los recorridos 

sinuosos y seriales proporcionan mayor calidad 

a los trayectos. Mientras que los recorridos por 

los bordes resultan mejor al atravesar un 

espacio abierto, así como estancias mas 

populares para observar el espacio. 

  

Imagen d13.  

Como se puede ver en la imagen d13, 

las estancias entre luz y sombra, como 

sombrillas, bajo los salientes de los 

árboles, columnas, umbrales, etc.,  

también presentan un patrón importante 

de estancia dado que la posibilidad de 

luz y frescura proporciona un mayor 

confort. 
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Fuente:  

• Imagen d14. Tomada de Gehl. J. (2006) La Humanización del Espacio Urbano. 

• Gehl. J. (2006) La Humanización del Espacio Urbano, La Vida Entre los Edificios. 

Barcelona. España: Editorial Reverté S.A 

 Los espacios para estar, deben 

tener un confort acústico, esto es, libre de ruido 

que dificulte el poder entablar una 

conversación, es decir, escuchar y ser 

escuchado. 

 

 Jean Gehl(2006) plantea sobre la 

seguridad de un lugar: 

 

“ La amenidad de un lugar depende en 

parte de la protección contra el peligro y 

el daño físico, y sobre todo contra la 

inseguridad debida al miedo a la 

delincuencia y el tráfico rodado.” 

 
 Por ende el espacio público debe 

proveer de una sensación de seguridad al 

usuario, cuando un edificio da hacia una plaza y 

existe una relación visual de este con el espacio 

público, o cuando existe una afluencia de 

personas considerable, y buena iluminación, 

son situaciones que proveen al espacio de 

seguridad natural, sobre uno que es solo, poco 

iluminado y con bordes cerrados. 

 

 Como se observa en la imagen 

d14, el diseño para espacios para sentarse, 

debe estar relacionado con la visibilidad que 

exista desde el punto de estancia hacia el resto 

del espacio, dado que por lo general las 

personas se posicionan en lugares, donde 

tienen un dominio visual de lo que pasa a su 

alrededor. 

 

 Las consideraciones anteriores 

son de suma importancia en el diseño de 

espacios urbanos entre edificios, dado que se 

basan directamente en el comportamiento 

humano, lo que implica, que su correcta 

ejecución, propiciará un mejor aprovechamiento 

del espacio público y de estar, así como de una 

mayor apropiación de este por parte del 

usuario. 

Imagen d14. Dominio visual de espacios 
para estar y borde sobre circulación,  
imagen tomada del libro La 

Humanización del Espacio Urbano. 

Gehl.J. (2006) 
 

31 



Capítulo 4. 

E

s

t

u

d

i

o

s

 

d

e

 

C

a

s

o

s

 

4. 4 

4.4.1. Diseño de espacios para difusión 

de la música 

 Los espacios para la difusión de la 

música, contemplan varias características particulares, 

que implican el buen manejo de los términos antes 

vistos, como la reflexión, la reverberación y la difusión 

del sonido. 

 Dichos espacios contienen además 

ciertas características, formales, funcionales y 

plásticas que los distinguen como tales, las cuales se 

verán con ejemplos puntuales a continuación. 

 Además se verán dos casos en 

particular, uno internacional, y uno nacional, este 

último es la nueva sede del SINEM en el Parque La 

Libertad en Desamparados, el cual sienta un 

precedente de los que se busca realizar a nivel 

nacional en cada sede del SINEM en Costa Rica, y por 

ende, en la sede de Oreamuno de Cartago. 

Las nubes acústicas: 

  

 Las nubes acústicas, como se les conoce, son estructuras colgantes, 

instaladas en los cielos de grandes espacios como auditorios, salas de conferencia, entre 

otros. Su función es tanto difusora como reverberante, es decir, que sirven tanto para 

absorber las ondas sonoras, así como para reflejarla. Una de las ventajas de este tipo de 

instalaciones es que aportan tanto una función acústica, así como estética  ya que sirven 

para acentuar un área, enmarcar y crear diseños esculturales en el techo. Un buen 

ejemplo de la utilización de las nubes acústicas, es la del Aula Magna de la Ciudad 

Universitaria de Caracas, Venezuela (1953), la cual además de tener una importante 

función acústica en la difusión del sonido en el espacio, también posee características 

plásticas que caracterizan dicho espacio. 

 La forma convexa de la cubierta, crea una focalización del sonido, la cual 

como se vio anteriormente no es adecuada, dado eso se recurrió a la conformación de 

una nube acústica independiente a la estructura principal, la cual cambia la conformación 

espacial del Aula Magna, creando paneles reflectores que re direccionan las ondas 

sonoras de una mejor forma, y evitando la focalización, como se puede ver en las 

imágenes d15 y d16. 
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Imagen: d15  tomada de http://proyectos4etsa.files.wordpress.com Imagen d16, tomada 

de www.revistadepatrimonio.es.  

Imagen d17. http://www.flickriver.com/photos/12576878@N04/popular-interesting/ 

 Imagen d16. 

Imagen d15. Alzado del aula Magna de la ciudad 
Universitaria de Venezuela 

La dirección de la ondas sonoras 

en el Aula Magna sin la nube 

acústica, son focalizadas, debido 

a la forma convexa de la 

cubierta, la nube acústica aporta 

nuevas características acústicas 

a la nave del auditorio. 

El diseño y la utilización de 

colores en la nube, aportan 

calidad espacial y particularidad 

al espacio a el Aula Magna de la 

Ciudad Universitaria de Caracas. 

 Por otro lado, cabe 

mencionar el “Auditorio Parco della 

Música” mostrado en la imagen d17, 

diseñado por el arquitecto Renzo 

Piano e inaugurado en Roma en el 

2006. el cual integra una nube 

acústica en su diseño, creando un 

efecto difusor a gran escala. Y 

aportando en la espacialidad de la 

nave que alberga la sala de 

conciertos. 

 Es una muestra 

contemporánea de la finalidad 

arquitectónica que pueden tener las 

nubes acústicas en espacios de 

difusión musical al ser integradas 

directamente al diseño, además del 

importante aporte que realizan en el 

control de las proyecciones sonoras. 

 Imagen 4i. 

 Imagen d17. 
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 Existen varios 

tipos de difusores los cuales 

se muestran en la imagen 

4l, estos son: 

 

• QRD (Quadratic Residue 

Diffusor) unidimensional.  

• QRD (Quadratic Residue 

Diffusor) bidimensional. 

• MLS (Maximum Root 

Sequence). 

• PRD (Primitive Root 

Diffusor).  

 

• Difusor Policilíndrico.  

 Es importante 

acotar, que este último está 

formado por cilindros y estos 

deben tener un radio menor 

a los 5 m para que  

funcionen, de lo contrario su 

superficie se vuelve 

reflectante y pierde su 

capacidad de absorción. Imagen d18. Diferentes tipos de difusores 

Capítulo 4. 

Fuente Imagen d18. 

http://www.monografias.com/trabajos15/difusoresl 

http://www.lpi.tel.uva.es 

Los Difusores: 

 Los difusores son sistemas que se instalan para disminuir la reverberación y 

permitir una mejor difusión del sonido en el espacio a través de una superficie rugosa, 

donde la onda sónica reflejada no solo sigue una dirección, sino que se descompone en 

múltiples ondas. Dicho sistema  funciona mediante el mecanismo de las cuñas anecoicas 

visto en la sección 4.1.1 en este documento.  

 Hago mención a la tesis para el diseño de difusores acústicos de García 

Céspedes. M de los Ángeles y Hernández Almazán. M. (2010) para las ventajas y 

desventajas de emplear estos sistemas: 

 “Una buena difusión ayuda a suavizar el crecimiento y el decaimiento del 

sonido en un recinto, resaltando las cualidades naturales de la música y la palabra 

hablada. Con una adecuada difusión también se reducen los riesgos de una mala 

colocación de micrófonos cuando éstos necesitan ser utilizados en un determinado 

recinto.” 

Fuente: García Céspedes. M de los Ángeles, Hernández Almazán. M. (2010) Diseño de 

un difusor acústico. Tesis de licenciatura no publicada, Instituto Politécnico Nacional, D.F, 

México. 
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Fuente Imagen d19. http://www.mosaikosonoro.com/estudio_de_grabacion.html 

 Los difusores son 

ampliamente utilizados en espacios 

pequeños, para evitar la alta 

reverberación característica de las 

pequeñas dimensiones, son 

utilizados en aulas y estudios de 

grabación. Tal es el caso de la radio 

y estudios de grabación Mosaiko en 

D.F México, que utiliza 

principalmente difusores QRD para 

opacar la reverberación en sus 

recintos, como se observa en la 

imagen d19. 

 Imagen d19. 
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EL Escenario y la concha acústica: 

 Son estructuras específicamente construidas para escenarios y 

especialmente para escenarios al aire libre, ya que son estructuras altamente 

reflectantes, y por lo tanto se utilizan para proyectar el sonido a distancias mayores, 

además de que éstas pueden ser fijas o móviles. 

 Cuando se utilizan al aire libre, pueden tener superficie curva ya que así 

se proyecta el sonido con mayor resonancia, es decir con mayor reforzamiento de las 

amplitudes sonoras. En interiores se recomiendan formas más regulares, 

especialmente con ángulos iguales o mayores a 90 grados. Entre sus funciones están 

el reflejar el sonido a una mayor distancia, cuando el auditorio es muy grande, así 

como reflejarlo hacia el escenario mismo, funcionando como monitor para el emisor. 

Esto se lleva a cabo en la concha acústica de la unidad deportiva siglo XXI en México 

(ver imagen d20), utilizando de forma favorable la curvatura de la estructura, para 

focalizar las ondas sonoras hacia buena parte del mismo escenario, permitiendo al 

ejecutante, percibir de forma adecuada el propio sonido que emite. 

 Mientras que en un recinto cerrado como el Auditorio Kultur Leoia o el 

Miguel Delibes en España, se utiliza la concha acústica integrada al escenario y con 

forma regular (ver imagen 21 y d22), con el fin de proyectar las ondas sonoras hacia 

el exterior del escenario, y así lograr el desplazamiento efectivo del sonido por todo el 

espacio. 

 Imagen d20. Concha acústica externa. 
Unidad Deportiva Siglo XXI, México 

Imagen d21. Concha acústica  interna, 
Auditorio Kultur Leioa, España. 
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Imagen d20. Tomada de ultimasnoticiasenred.blogspot.com Imagen d21. Tomada de 

www.kulturleioa.com Imagen d22. Tomada de www.auditoriomigueldelibes.com 

 

. 

Imagen d22. Concha acústica  interna, 
Auditorio Miguel Delibes, España. 

 Unas de las formas 

geométricas mas utilizadas en 

escenarios internos y su respectiva 

concha acústica,  es la trapezoidal, la 

cual por sus ángulos abiertos y 

paredes no paralelas, presenta buenas 

cualidades acústica e isópticas. El 

material mas utilizado es la madera por 

calidad acústica, y los ángulos están 

entre los 10 y 15 grados. 
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La entrada y foyer: 

 La entrada y el foyer son elementos de gran importancia en los 

auditorios, la entrada da la primera impresión de lo que existe dentro del proyecto y el 

foyer funciona como vestíbulo, distribuidor de flujos y espacio de encuentro social, antes 

y después del evento, además de otras funciones anexas como actividades sociales y 

expositivos. 

Capítulo 4. 

Imagen d23. Tomada de http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2011/06/centro-

cultural-medina-elvira-en-atarfe.html  

Imagen d24. Tomada de www.auditoriomigueldelibes.com 

Imagen d24. Auditorio de Centro Miguel Delibes de España. Varias vistas del foyer y entrada. 

Imagen d23. Centro Cultural de Medina, España, planta y vista 
externa de la entrada y foyer. 

 El foyer 

siempre es una ante sala a 

los demás espacios, 

especialmente al auditorio, 

generalmente goza de 

transparencia y claridad en 

su ámbito. Por lo que es 

posible observar cortinas 

de  vidrio en su fachada, las 

cuales asocian el espacio 

interno con su exterior que 

por lo general es una plaza 

o un predio, como se 

observa en los auditorios 

del Centro Cultural de 

Medina y  Miguel Delibes 

(imágenes d23 y d24) 

respectivamente. 

 Estos 

cuentan con verticalidad, 

por medio de su “doble 

altura” la cual llega hasta 

19m como en el Miguel 

Delibes por ejemplo. Y 

contienen las escaleras que 

los conectan a otros 

niveles. 

 

37 

http://1.bp.blogspot.com/-OnGfie4L-RU/Tfm-pxIGX1I/AAAAAAAAIkM/0BE8TM0ctNg/s1600/centrocultural6.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-dm2TeZpPczE/Tfm9kY_CxSI/AAAAAAAAIj0/L0HU6dQA8OY/s1600/centrocultural1.JPG


Imagen d25, d26 y d27  . Fachadas y llegadas al 
Auditorio Kultur Leioa. 

 “El Auditorium de Kultur Leioa, equipamiento del Área de Cultura del 

Ayuntamiento de Leioa inaugurado en septiembre de 2004, es una sala polifuncional de 250 

localidades dotada con un equipamiento de gran calidad y unas condiciones acústicas 

inmejorables. Complementada con camerinos, sala de traducción simultánea, sala técnica y 

de proyección, almacenes, etc), ofrece una completa programación de cine, música y artes 

escénicas… para todos los gustos y edades.”(www.kulturleioa.com) 

Tal como se ve en la imagen adjunta (Imagen 

d26), la entrada principal del Auditorio , se 

encuentra enmarcado por un color rojizo en la 

superficie del suelo, permitiendo así a los 

usuarios una guía visual de la llegada a su 

destino, así como el acceso desde la calle  por 

medio de un bulevar (imágenes d25 y d27), 

jardines y plazas que lo separan de las otras 

edificaciones de la ciudad, por lo que no tiene 

colindancia directa, favoreciendo así la acústica 

interna, ya que no hay cruce de ruido desde 

otros edificios. 

d25 d26 

d27 

4.4.2. Auditorio Kultur Leioa (España): 

Capítulo 4.                                                                       Estudio de caso. 

Imagen d25, d26 y d27 Tomadas de www.kulturleioa.com   
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Imágenes d28,d29,d30. Internas del 
Auditorio Kultur Leioa. 

Imagen d31: Planta del Auditorio Kultur Leioa. 

 El auditorio Kultur Leioa  cuenta 

con una configuración interna de planta 

rectangular aceptable (ya que no es ni muy larga 

ni muy corta) mientras que en elevación, posee 

algunos quiebres de ángulos abiertos que son 

favorables, y un tratamiento sutil en las paredes 

que dotan al teatro de una buena reflexión del 

sonido. 

 La buena iluminación también 

forma parte de las características del auditorio, al 

ser por medio de ases de luz pequeños y bien 

distribuidos sobre el cielo, y bañadores en la 

paredes. Esto se puede ver en las imágenes 

d28,d29 y d30. 

 La distribución del auditorio 

permite a las personas que asisten  a los 

eventos así como a quienes los realizan, tener 

un recorrido perimetral del auditorio donde se 

encuentran las baterías de baños y los 

vestidores, sin interferir con el espectáculo 

directamente. 

 La profundidad 

del escenario permite 

modificarlo por medio de una 

concha acústica al efectuar 

diversos espectáculos 

musicales y visuales; y así 

adaptarse de acuerdo al uso 

que se le dé. 

 También una 

compuerta posterior permite la 

entrada y salida de diversos 

materiales utilizados de 

manera eficaz y rápida  antes, 

después o durante los eventos, 

como se observa en la imagen 

31. 

Imagen d28, d29 ,d30 y d31 .Tomadas de 

www.kulturleioa.com   

d29 

d28 

d30 
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4.4.3. SINEM Desamparados. 

Imágenes d32 y d33. Autoría propia. 

 Las instalaciones del SINEM del Parque la Libertad en Desamparados, 

son el esfuerzo más representativo de la institución en materia de infraestructura, y 

son un vivo ejemplo de lo que se desea lograr en este proyecto en Oreamuno de 

Cartago, principalmente  a nivel programático. 

 Se visitó dichas instalaciones y se hizo un levantamiento, para así 

analizar las fortalezas y debilidades de dicho proyecto, con el fin de que este sirva 

como estudio de caso para el proyecto que se desea diseñar, observando la 

cualidades y dimensiones espaciales que tienen sus espacios. 

 Las instalaciones del SINEM de Desamparados cuentan  

aproximadamente con 2000m2 distribuidos en dos plantas en una nave de 

configuración rectangular. Donde la parte del auditorio es a doble altura. 

a) Auditorio a1)Escenario del auditorio b)Bodega del auditorio c)Vestidores 

d)Cubículos de ensayo grupal e)Cubículos de ensayo individual f)Vestíbulo y 

secretaría h)Sanitarios g)Oficinas. ► accesos. 

Fortalezas y debilidades: 

 

 Esta sede cuenta con varias fortalezas en su diseño, aunque presenta 

un diseño arquitectónico conservador en materia de representación y forma, utilizando 

una nave rectangular simple sobre la que ubica todos los espacios, se le dio énfasis a 

la funcionalidad e interconexión entre estos, así como un trabajo de texturas en las 

fachadas. 

a 
c d 

e h 

g 

b f 

Distribución Primera Planta 

a1 

ascensor 

Imagen d32.  

Imagen d33. Fachada de la sede del SINEM en Desamparados.  
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Imágenes d34, d35 y d36 Imágenes varias del SINEM de Desamparados, 

tomadas por el autor. 

 El auditorio (Imagen d34) 

cuenta con dimensiones de 14X36 metros, 

con ejes estructurales a cada 6m sobre los 

que pasan las cerchas a dos aguas. De 

esos 36 metros, 12 son parte del escenario, 

teniendo un escenario de 6X14 metros. 

 Una de las características de 

este espacio, es que no tiene sillas fijas ni 

pendiente en el área del público como 

normalmente se hace en los auditorios, por 

lo que se opta entonces por un escenario 

bastante elevado. 

 El hecho anterior trae como 

ventaja, la posibilidad de utilizar el espacio 

para otros fines diferentes al no tener las 

sillas fijas. 

También posee una bodega de 84m2 anexa 

(Imagen d35) directamente a el área del 

auditorio donde se guardan las sillas y otros 

utensilios y son de fácil acceso desde el 

audito. 

 Cuenta con una útil entrada a 

la bodega, independiente al auditorio 

(Imagen d36), evitando el paso a través del 

auditorio al guardar utilidades en ella. Dicha 

entrada sobrepasa los 3m de altura y es 

rotativa, lo que facilita el acceso de cosas de 

gran tamaño. 

 El auditorio cuenta además 

con un cuarto de control, que puede ser 

utilizado para ubicar el control de audio, 

iluminación e incluso cámaras de grabación. 

 Aunque posee buenas 

características funcionales, como las antes 

mencionadas, el auditorio no cuenta con un 

manejo interno de los materiales, ni un 

tratamiento acústico visible, lo que puede 

provocar deficiencias en la acústica, a pesar 

de contar con dimensiones relativamente 

adecuadas. 

 Un asunto no menos 

importante, es que hace falta elementos y 

características arquitectónicas que distingan 

el auditorio para difusión musical como tal, y 

den un carácter representativo a este, en 

función de la música. 

Imagen d34. Vista interna del auditorio  

Imagen d35. Vista a la bodega y cuarto de 
sonido en auditorio  

Imagen d36. Entrada a la bodega.  
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 La escuela de música del 

SINEM de Desamparados, cuenta con una 

distribución lineal flanqueada por un pasillo 

amplio, el cual permite la estancia de las 

personas sin necesidad de interferir con el 

paso de otras. Esto resulta adecuado en 

situaciones cuando existe un grupo de 

estudiantes esperando a comenzar su clase 

o ensayo frente al aula. (Imagen d37)  

 Los espacios para estudio 

grupal, poseen un piso con alta reflexión, sin 

embargo poseen iluminación y dimensiones 

adecuadas, de acuerdo a lo estudiado. Por 

ejemplo el más grande posee dimensiones 

de 6X9, concordando con una relación de 2 

de 3 entre largo y ancho. (Imagen d38)  

 Cabe destacar que el aula 

para estudio grupal continua a los 

vestidores para el auditorio, posee una 

puerta que permite la conexión de estos dos 

espacios, y permitiendo a los camerinos 

ampliarse en área en un determinado 

evento que así lo requiera, lo cual parece 

muy adecuado. 

 El área de vestíbulo (Imagen 

d39) de la escuela cuenta con doble altura, 

lo que permite una buena iluminación, con 

las oficinas de información ubicadas de 

forma central, lo que permite a los usuarios 

una fácil ubicación dentro del recinto. 

Mientras que la distribución de la segunda 

planta es igual a la distribución de la 

primera. 

 En cuanto a las aulas de 

estudio individual, estas poseen algunas 

deficiencias acústicas, ya que sus 

dimensiones de 3X3m hacen que estas 

tenga una alta reverberación, además de 

que carecen de iluminación natural. 

 El SINEM de Desamparados 

presenta varias características , 

especialmente programáticas y funcionales, 

que son rescatables, así como algunas 

deficiencias según lo estudiado. Ambas 

ventajas y desventajas son útiles como 

estudio de caso cercano y aplicable al 

proyecto aquí presentado. 

Imágenes 4z-2, 4z-3 y 4z-4. Imágenes varias del SINEM de Desamparados, 

tomadas por el autor. 

Imagen d37. Vista de los pasillos. 

Imagen d38. Vista de una de las salas de 
ensayo en grupo 

Imagen d39. Vista desde el segundo piso a 
la recepción. 
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Esquema 5.1. Autoría propia. 
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5. 1 

 Este trabajo se plantea como un proyecto 

de graduación, cuyo alcance primordial es hacer el 

diseño de las instalaciones del SINEM y los espacios que el 

programa requiera dentro de un contexto de ciudad cívica, 

en el terreno ya dispuesto por la municipalidad para este fin. 

 El proyecto  en el aspecto teórico está 

dirigido a buscar una respuesta y solución arquitectónica a 

la realización de diferentes espacios con cualidades 

acústicas y a la optimización de esto mediante el estudio de 

la acústica en los espacios y así aplicarlo a un proyecto 

determinado, como lo es la sede del SINEM en Oreamuno 

de Cartago. 

 Así también, en el aspecto socio-cultural este 

proyecto busca un análisis de su contexto inmediato en 

Oreamuno de Cartago y de las necesidades que el proyecto 

como tal puede llegar a satisfacer, con el fin de 

proporcionar un diseño acorde al contexto donde se 

encuentra y que logre satisfacer las demandas para las 

cuales ha sido concebido dentro de la ciudad de San Rafael 

de Oreamuno y del Cantón en sí. 

 Además busca proporcionar un modelo a 

nivel nacional, para espacios de proyección musical y 

sedes del Sistema Nacional de Educación Musical de Costa 

Rica, para poder aplicarlo y adaptarlo a otras zonas del 

país. 

Práctica 

¿Cómo se diseña y 

construye? Estudio 

sobre la 

acústica para 

espacios de 

artes 

musicales. 

Aplicación 

del estudio 

en un 

contexto y 

proyecto 

determinado 

Teoría 

 5.A. Naturaleza del proyecto. 

 Por lo anterior, este proyecto estará desarrollado en dos ámbitos, uno teórico 

como base y el otro práctico donde aplica lo estudiado. Se busca que el proyecto llegue a un 

nivel de anteproyecto bien definido, por lo tanto realizar los estudios constructivos de la sede 

del SINEM en específico, esto añadiría un ámbito más de desarrollo, complementario a los dos 

primeros, el cual es el constructivo, por lo que se adentrará en el estudio de como construir 

espacios acústicamente óptimos, así cómo la posible construcción del edificio en el terreno 

determinado, respetando los lineamientos establecidos para un espacio tal. (ver esquema 5.A) 
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Capítulo 5. 

Cronograma y etapas del proyecto 

5. 4 

 El cronograma de actividades se realizará de acuerdo a los 

objetivos y a la metodología empleada,  utilizando cada objetivo como una 

etapa de desarrollo que ordena las actividades que se realizarán en orden 

cronológico con puntos de retrospección donde se evaluará el trabajo realizado 

hasta ese momento. 

 Este trabajo está proyectado para hacerse en un año (2 ciclos) a 

partir de la aprobación por la comisión de trabajos finales de graduación, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

 Estas etapas se detallan a continuación. 
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5. 3 

 Se harán cortes evaluativos del 

trabajo después de cada etapa del trabajo y 

cuando así se requiera. 

 Para la etapa de análisis se 

utilizará el árbol de problemas  mediante la 

secuencia: estudio de la materia-conclusiones y 

pautas de diseño. 
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c. Diseño  específico 

a. Investigación y análisis 

b. Plan maestro (diseño 

de sitio) 

3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 

p
re

s
e

n
ta

c
ió

n
 

d. Retrospectiva 

 Esta etapa comenzó desde la formulación del proyecto como tal y 

finalizará iniciando el plan maestro con una pequeña retro inspección teórica ya en la 

etapa de diseño. 

Las actividades en esta etapa serán: 

 

1. Recopilación de información de la municipalidad de Oreamuno y el área. 

2. Visitas a campo 

3. Estudio de las condiciones físico espaciales y ambientales del lugar. 

4. Estudio de los aspectos socio-culturales de San Rafael de Oreamuno. 

5. Estudio de las condiciones político administrativas. 

6. Estudio Teórico para el diseño de espacios artísticos y otros requerimientos. 

7. Estudio de casos. 

8. Selección y comparación de la información. 

9. Conclusiones, creación pautas y criterios de diseño. 

a. Investigación y 

análisis 
b. Plan maestro c. Diseño  específico d. Retrospectiva 
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a. Investigación y 

análisis 
b. Plan maestro c. Diseño  específico d. Retrospectiva 

a. Investigación y 

análisis 
b. Plan maestro c. Diseño  específico d. Retrospectiva 

a. Investigación y 

análisis 
b. Plan maestro c. Diseño  específico d. Retrospectiva 

 Esta etapa iniciará al definir pautas y criterios de diseño en la etapa de 

investigación y se irá definiendo paralalelamente junto con la primera fase de diseño hasta 

concluir con una propuesta de plan maestro para el SINEM de Oreamuno, el ordenamiento y 

tratamiento urbano general de ésta, así como la respectiva aprobación. 

 Las actividades en esta etapa serán: 

 Visitas a campo* 

10. Delimitación de ámbitos de intervención. 

11.  Estrategias y pautas de diseño especificas para cada ámbito. 

12.  Diseño del conjunto (planta, perfiles, tratamiento de la topografía). 

13.  Lineamientos espaciales y carácter. 

 Esta etapa se considera la más importante y extendida de este trabajo y se  

iniciará poco después de finalizado la primera etapa de investigación y paralelo al desarrollo 

del plan maestro, de la cual se retroalimentará constantemente. Finalizará con la realización 

de  la presentación final. 

 Las actividades  a realizar en esta etapa serán: 

Visitas a campo*  

14. Concepto de diseño y estructural. 

15. Definición de posibles escenarios. 

16. Realización y definición del programa arquitectónico así como sus etapas. 

17. Diseño  preliminar en planta y sección( y otros medios requeridos). 

18. Consulta a expertos sobre temas estructurales y otros pertinentes 

(Ejemplo: acústicos) sobre lo que se está diseñando como tal. 

19. Ajustes en el diseño. 

20. Realización de planos. 

21. Conclusiones 

22. Exposición privada y pública. 

 Esta se considera una etapa constante, sin embargo se tomarán momentos 

específicos para ella, al llevar un 75% de la primera etapa e iniciando la segunda, así como a 

la mitad y finalización de la tercera de diseño. 

 Consistirá, como mencionó anteriormente, en cortes de trabajo donde se 

evaluará lo realizado, en momentos claves o por que así sea necesario, dado el criterio de un 

experto consultado, sobre un aspecto en específico así como en general. 
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6. 1 

 El terreno posee varias 

condiciones particulares que deben tomarse en 

cuenta antes de plantear el diseño, para lo cual 

se hicieron varias visitas al campo y un 

levantamiento topográfico para comprender la 

morfología del terreno y las acciones a tomar. 

Dichas condiciones se sintetizan a continuación: 
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El plan regulador estipula, la zona norte al casco central, a 

excepción del terreno de la ciudad cívica, como zona 

residencial, fruto de esto se encuentran dos zonas de 

fuerte crecimiento habitacional de vivienda de clase media 

alta, sin embargo a pesar del uso de suelo habitacional, la 

aparición de comercio puntual como panaderías, 

verdulerías, talleres automotrices, entre otros, sigue en 

aumento, y supone que este continúe cuando la creación 

de la ciudad cívica se dé, adosado a la aparición de 

comercio informal atraído por  el fuete movimiento social 

que este conlleva. 

Hacia Cartago, pasando por la Basílica de Cartago. 

Casco urbano del 

distrito primero, San 

Rafael del Cantón de 

Oreamuno de Cartago. 

Hacia San José, conectando Florencio del Castillo. Hacia Tierra Blanca 

Terreno dela futura 

ciudad cívica y lugar de 

ubicación del proyecto 

del SINEM. 

Calle alterna 33A que 

atraviesa el terreno la 

futura ciudad cívica 
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6. 1 
Capítulo 6 -Evaluación del contexto 

Mapa de usos de suelo. 

Plan Regulador 

1 2 

A 

Crecimiento inmobiliario 

A 

1 

A 

Simbología. 

Calle Nacional. 

Calle Cantonal. 

Área recreativa. 

Zona de crecimiento 

habitacional. 

Comercio puntual. 

Las áreas recreativas y de 

encuentro social son 

escasas(solamente dos) y se 

encuentran concentradas en 

las 10 cuadras que conforman 

el centro urbano del San 

Rafael. 

La zona de San Rafael 

de Oreamuno, posee 

una fuerte temporalidad, 

mientras que entre 

semana el ambiente 

social luce tranquilo, los 

fines de semana se 

vuelve bastante 

dinámico, con 

actividades como la feria 

del agricultor que a falta 

de espacio exclusivos, 

se hace junto al parque, 

varias de estas 

actividades se piensan 

trasladar a la futura 

ciudad cívica. 

Se carece de conexiones 

en el sentido este –

oeste, dado que su 

ubicación se sale de la 

configuración tradicional 

de cuadras, posee dos 

accesos importantes, el 

sur lo conecta con el 

casco urbano de 

Oreamuno y con la 

ciudad de Cartago, 

mientras que el norte con 

la carretera 219 y la 

Florencio del Castillo por 

la cual se puede ingresar 

desde San José. La vía 

hoy subutilizada  33A 

que atraviesa el terreno 

cobrará relevancia con el 

proyecto. 
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6. 1 
Capítulo 6 -Evaluación del contexto 

A 

A 

B 

B 

Perfil A-A Perfil B-B 

Quebrada Calle 33A 

Como se observa en el perfil A-A, el terreno tiene una 

pendiente casi continua de entre 10 y 15% en el eje norte sur, 

por lo que la ubicación norte del SINEM gozará de una 

posición elevada con respecto al resto de la ciudad cívica, 

mientras que en eje este-oeste(ver perfil B-B) posee una 

topografía con poco desnivel, a excepción de una importante 

depresión  de 2m aproximadamente al costado este de la 

calle, lo cual ofrece una característica particular al 

emplazamiento del proyecto sobre el terreno, dicha depresión 

llega a nivel de calle en la parte sur del terreno. 

 El terreno posee una quebrada que lo delimita, 

dicho afluente es condicionante del diseño, pues según la Ley 

de Aguas en el artículo 33, establece un retiro de 10 m, pero 

esto también presenta una posibilidad de establecer un vínculo 

del proyecto en un ambiente natural relacionado con la 

quebrada. También posee la posibilidad de evacuar las aguas 

pluviales de una buena forma hacia este. 

La posición y la inclinación del terreno ofrece una  vista 

panorámica de parte del cantón de Oreamuno hacia el sur y las 

montañas, sirviendo como un telón de fondo, así como una vista 

abierta de la llegada por la calle, donde el terreno se vuelve 

mas plano. 

 Los costados norte, este y oeste ofrecen un 

patrón visual en dos planos poco atractivo, el primero, el terreno 

natural con la quebrada y vegetación y el segundo, la parte 

posterior del desarrollo urbano de baja escala (1 nivel). 

 La topografía del terreno provoca la existencia de 

dos escorrentías principales, una hacia el afluente, y la otra(la 

cual termina desembocando en la quebrada en la parte sur) al 

costado este de la calle 33A y de un planché sin uso 

actualmente, así como unos baños públicos en condición de 

abandono. 

 El terreno posee vegetación de pequeña y 

mediana escala, con muy pocos arboles, a excepción de la 

zona suroeste donde se encuentra un foco importante de 

arboles por lo que el terreno carece de sombras y protección 

natural contra el asoleamiento. 

 Los vientos predominantes entran por el 

suroeste, haciendo del terreno relativamente ventoso, 

especialmente en horas de la tarde y en época lluviosa cuando 

las temperaturas tienden a bajar mas. 

Simbología. 

Calle 33A 

Escorrentía. 

Dirección de 

Vientos. 

Asoleamiento. 
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mas plano. 

 Los costados norte, este y oeste ofrecen un 

patrón visual en dos planos poco atractivo, el primero, el terreno 

natural con la quebrada y vegetación y el segundo, la parte 

posterior del desarrollo urbano de baja escala (1 nivel). 

 La topografía del terreno provoca la existencia de 

dos escorrentías principales, una hacia el afluente, y la otra(la 

cual termina desembocando en la quebrada en la parte sur) al 

costado este de la calle 33A y de un planché sin uso 

actualmente, así como unos baños públicos en condición de 

abandono. 

 El terreno posee vegetación de pequeña y 

mediana escala, con muy pocos arboles, a excepción de la 

zona suroeste donde se encuentra un foco importante de 

arboles por lo que el terreno carece de sombras y protección 

natural contra el asoleamiento. 

 Los vientos predominantes entran por el 

suroeste, haciendo del terreno relativamente ventoso, 

especialmente en horas de la tarde y en época lluviosa cuando 

las temperaturas tienden a bajar mas. 

Simbología. 

Calle 33A 

Escorrentía. 

Dirección de 

Vientos. 

Asoleamiento. 
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6. 2 

 Luego del estudio del 

problema, las necesidades y 

requerimientos de los usuarios, el 

marco teórico y el contexto, se 

plantean varias conclusiones que 

llevan directamente a pautas de 

diseño, que influirán en el diseño del 

proyecto, las cuales se presentan a 

continuación: 
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Teórico-Acústica-Isóptica 

1-Las ondas sonoras que 

son responsables de una 

buena legibilidad del sonido 

en un recinto, son las ondas 

del sonido directo y de las 

primeras reflexiones. Por 

otra parte las reflexiones 

tardías junto con las 

reflexiones secundarias , 

son contraproducentes en la 

buena legibilidad sonora, ya 

que son causantes de 

efectos como el eco y el 

exceso de reverberación. 

2-Una de las formas mas 

importantes para el 

tratamiento la de la 

reverberación de los 

espacios, es la utilización 

de paredes con cuñas 

anecoicas o materiales 

absorbentes, los cuales son 

materiales blandos y 

porosos como lanas y 

espumas; así también, en 

recintos como auditorios, 

las personas y sillas toman 

un papel relevante en la 

absorción del sonido. 

3-Para una correcta 

difusión del sonido es 

necesario tomar en cuenta 

dos campos sonoros, el 

directo y el reflejado, los 

cuales se asocian 

directamente a la cercanía 

al escenario, el segundo es 

el mas complejo de tratar, 

por lo que el sonido debe 

llegar a través de una 

buena reflexión del sonido. 

El sonido se refleja mejor en 

superficies duras y lisas. 

1-El diseño debe estar pensado para que el sonido directo y de las primeras reflexiones 

lleguen adecuadamente a todo el espacio, y evitar la propagación de segundas y terceras 

reflexiones mediante:                              

A)Una adecuada colocación del escenario con respecto a las primeras filas.                                              

B)La utilización de superficies reflectoras en el campo directo, con el fin de provocar 

primeras reflexiones hacia los espacios mas distantes del escenario.                    

C)La utilización de superficies absorbentes en instancias mas alejadas del escenario, para 

evitar segundas reflexiones. 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 
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Teórico-Acústica-Isóptica 

4-Una buena "isóptica" de 

todos los espectadores al 

escenario es sumamente 

importante en el diseño de 

auditorios, con lo cual el 

método gráfico resulta 

práctico en espacios no 

muy grandes, para una 

buena isóptica se 

recomienda trazar 

tangentes determinadas por 

un circulo mayor a 12 cm de 

radio, cuyo centro está a la 

altura de las cabezas. 

5-Las espacios 

geométricamente 

regulares, con ángulos 

abiertos y pocas paredes 

paralelas son los mas 

recomendados para 

actividades de difusión 

sonora, mientras que las 

curvas y ángulos 

cerrados no son 

recomendables. 

6-Para espacios de 

planta rectangular se 

recomiendan 

proporciones cercanas a 

3/2, las cuales también 

se expresan en las tablas 

de Bolt. 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 

2-El diseño isóptico de 

los espacios debe 

estar resuelto 

mediante el método 

grafico, con tangentes 

mayores a los 12cm de 

radio, cuyo centro está 

a la altura de las 

cabezas. 

3-El diseño de los 

espacios debe ser 

geométricamente 

regular, sin ángulos 

cerrados sin curvas, 

prefiriendo ángulos 

abiertos y pocas 

paredes paralelas. 

4-Si se utilizan 

espacios de planta 

rectangular, estos 

deben tener una 

proporción cercana a 

3/2 o diseñados 

mediante la tabla de 

Bolt. 

pauta pauta 
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Teórico-Acústica-Isóptica 

7-Los difusores son una 

alternativa complementaria 

viable para la mejora acústica, 

especialmente en espacios 

pequeños 

8-La concha acústica es un 

elemento importante en el 

escenario de proyección 

musical, ya que esta permite 

reflejar el sonido de una forma 

mas adecuada, además de 

funcionar como monitor al 

propio emisor, con la capacidad 

de ser móvil. 

Ámbito 

conclusiones 

5-Los espacios de medianas 

y pequeñas dimensiones, 

deben llevar difusores, ya sea 

integrados o desmontables, 

según el caso. 

6-El diseño del escenario debe 

contemplar una concha 

acústica, preferiblemente móvil 

y que adecue a diferentes 

situaciones 

pauta pauta 
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Teórico-pedagógico 

9-Según la teoría estudiada 

del diseño sobre espacios de 

enseñanza, los edificios 

educativos deben tener un 

carácter acorde a las 

necesidades conceptuales y 

físico espaciales, para así 

generar una apropiación 

vivencial y por ende una 

buena cohesión social. 

10-Los valores formales, 

espaciales y conceptuales de 

mayor relevancia son los 

parámetros con los cuales se 

debe estructurar la imagen de 

un centro educativo, para 

lograr una mejor utilización y 

apropiación del usuario sobre 

este. 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 

7-El diseño del edificio debe tener un carácter de instituto de enseñanza de la 

música. 

A)Reflejado formalmente en su diseño exterior e interior con la implementación 

de símbolos y características específicas de la música.                                              

B)Mediante la estructuración y configuración de los espacios y el mobiliario, el 

cual permita la realización de actividades musicales diversas, sin que esto afecte 

la calidad del espacio en sí. 
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Teórico-pedagógico 

11-Como parte de una 

vinculación del niño y su 

medio ambiente se plantea 

la necesidad de generar un 

contacto directo con la 

naturaleza, para poder 

entender los proceso 

naturales de los cuales son 

parte. 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 

8-El diseño del proyecto debe estar vinculado directamente con su contexto y 

entorno, mediante la apertura de espacios abiertos y semi-abiertos, donde se 

permita al estudiante llevar a cabo sus actividades en un entorno mas natural. 

12-Se ha de promover una 

arquitectura en armonía con 

la naturaleza para 

planificación de centros 

educativos, como parte de la 

reorientación a las 

tendencias contemporáneas 

de reflexión, toma de 

conciencia, además de 

promover un ambiente sano 

y confortable para la 

realización de las 

actividades. 
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Teórico-pedagógico 

13-Es de suma 

importancia que en los 

espacios de enseñanza 

predomine la luz natural, 

pero se debe evitar la luz 

directa sobre los 

espacios de trabajo para 

lograr un mejor 

desempeño de la 

actividades. 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 

9-Los espacios de 

aprendizaje deben tener 

luz natural, pero se debe 

evitar el deslumbramiento. 

15-Se debe de 

emplear en el diseño 

de espacios de 

enseñanza como aulas 

y similares, técnicas 

de control del ruido y 

de la temperatura, 

para así generar un 

mayor optimización del 

espacio y confort en 

cada recinto para la 

realización de las 

actividades. 

14-Es necesaria la 

flexibilidad de los 

espacios del centro 

educativo, de tal forma 

que permita diferentes 

actividades, y de igual 

forma que fomente el 

ejercicio individual como 

colectivo. 

10-En la medida de lo 

posible, los espacios 

deben ser flexibles, para 

permitir diferentes 

actividades individuales y 

colectivas. 

11-Se debe 

implementar técnicas 

pasivas del control del 

ruido, como puertas de 

aulas a mayor 

distancia entre si, 

paredes absorbentes, 

ventanas a espacios 

abiertos, entre otros. 

pauta pauta 
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Teórico-Urbano 

16-El diseño urbano debe 

ser abordado desde un 

punto de vista humano y 

psicológico, para el buen 

funcionamiento de este con 

respecto a como actúan y se 

apropian las personas de 

dicho espacio, donde las 

personas tengan la 

capacidad de reunirse y 

estar, y pueda así 

determinarse el espacio 

como un "lugar".. 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 

12-El diseño urbano del edificio debe ser congruente con los flujos que el 

proyecto genere, permitiendo así mismo la cohesión social y una relación 

funcional entre el adentro y el afuera, mediante permeabilidad o ámbitos por 

diseño en sus bordes. 

17-El espacio urbano debe 

estar pensado, para que 

dirija los flujos de actividades 

necesarias en forma 

eficiente, pero que también 

dé la posibilidad de 

quedarse, y proporcionar 

encuentros sociales de 

diversas índoles. Capaz de 

adaptarse a diferentes 

eventualidades y actividades 

espontáneas. 
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Teórico-Urbano 

18-Un espacio 

urbano debe tener 

una escala 

apropiada con la 

cantidad de 

personas que lo 

recorren, ni tan 

pequeño que 

provoque 

aglomeración y 

sofocamiento, o tan 

grande que abrume 

con su dimensión. 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 

20-Además los 

espacios urbanos deben 

tomar en cuenta la 

circulación sobre ruedas 

y ser accesibles a sillas 

de ruedas, coches, etc. 

Así por ejemplo, 

resultan mucho mejor 

los tramos cortos y 

seriales de rampas o 

escaleras para los 

cambios de nivel 

importantes. 

19-Deben cumplir a  

un nivel de detalle 

las exigencias que 

implican los 

espacios para, 

caminar, estar de 

pie, sentarse, ver, oír 

y hablar, las cuales 

son el punto de 

partida para una 

gran gama de otras 

actividades. 

13-El diseño del 

espacio urbano y 

jardines, debe ser 

congruente y 

proporcional con 

la cantidad de 

personas 

estimada a 

utilizarlo. 

14-El diseño del 

espacio debe ser 

estudiado a nivel 

de detalle, para 

que permita las 

diferentes 

actividades de: 

estar de pie, 

sentarse, ver, oír y 

hablar. 

15-Se debe cumplir 

con la ley 7600 y 

evitar los tramos 

largos entre un nivel y 

otro, como en rampas 

o escaleras. 

pauta pauta 
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Teórico-Urbano 

21-Deben existir 

prioritariamente los 

recorridos sinuosos y 

seriales, sin interrumpir el 

desarrollo de las actividades 

necesarias. Permitiendo 

recorridos sobre "los bordes" 

de calidad, donde por lo 

general la gente prefiere 

atravesar los espacios. 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 

16-Se debe prestar atención en el diseño a los bordes como espacios de flujo y 

de estancia. Permitiendo tener dominio visual  desde estos hacia las áreas 

centrales. 

22-Las estancias entre luz y 

sombra, como sombrillas, 

bajo los salientes de los 

árboles, columnas, 

umbrales, etc., presentan un 

patrón importante de 

estancia dado que la 

posibilidad de luz y frescura 

proporciona un mayor 

confort. 
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Teórico-Urbano 

23-El diseño para 

espacios para 

sentarse, debe estar 

relacionado con la 

visibilidad que exista 

desde el punto de 

estancia hacia el 

resto del espacio, 

dado que por lo 

general las personas 

se posicionan en 

lugares, donde tienen 

un dominio visual de 

lo que pasa a su 

alrededor. 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 

17-La adecuación de espacios de 

lugares con sombrillas y árboles 

con banquinas para estar deben 

estar pensados en función del 

dominio visual que estos tengan del 

resto del espacio y del confort 

acústico, así como la 

implementación de barreras 

naturales y artificiales para el 

control del ruido. 

24-Los 

espacios 

para estar, 

deben tener 

un confort 

acústico, 

esto es, libre 

de ruido que 

dificulte el 

poder 

entablar una 

conversació

n, es decir, 

escuchar y 

ser 

escuchado. 

25-El espacio público debe 

proveer de una sensación 

de seguridad al usuario, 

cuando un edificio da hacia 

una plaza y existe una 

relación visual de este con 

el espacio público, o cuando 

existe una afluencia de 

personas considerable, y 

buena iluminación, son 

situaciones que proveen al 

espacio de seguridad 

natural, sobre uno que es 

solo, poco iluminado y con 

bordes cerrados. 

18-El espacio urbano debe 

estar diseñado para que 

permita en horas activas, 

contar con al menos una de 

las siguientes situaciones 

de seguridad natural: 1-

Relación visual directa con 

el edificio 2-Afluencia de 

personas. 3-una muy buena 

iluminación. 
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Socio-Administrativo 

26- El terreno posee una 

ubicación ventajosa, con dos 

entradas y salidas, una norte 

que proporciona una llegada y 

salida directa hacia la carretera 

Florencio del Castillo, y sur 

vinculada directamente al 

cantón de Oreamuno y a sus 

poblaciones mas cercanas. 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 

19-Las entradas al edificio deben 

estar diseñada en función de la 

ventaja que proporcionan las dos 

llegadas norte y sur, permitiendo 

así una entrada principal y otras 

secundarias para eventos 

especiales y usuarios. 

27- El uso de suelo donde se 

ubicará el proyecto es de uso 

cívico, y todo su alrededor es de 

uso habitacional, con un fuerte 

crecimiento de proyectos 

habitacionales, pero posee 

puntos emergentes de comercio 

debido a su cercanía con el 

"centro urbano del cantón y la 

carretera", el cual podría 

aumentarse con la inserción del 

proyecto en la zona 

20-Permitir el comercio formal 

alrededor de la zona con el fin de 

general mayor dinámica entre 

usuarios, así como la 

implementación de una Soda-Café 

para satisfacer la necesidades de 

los usuarios sin necesidad de 

alejarse de la sede 

pauta 
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Socio-Administrativo 

28- El proyecto tendrá un 

contexto urbano muy temporal, 

donde las actividades llevadas 

a cabo los fines de semana se 

diferenciarán de las llevadas a 

los fines de semana, como por 

ejemplo la feria del agricultor, la 

cual será trasladada a una 

cuadra del proyecto 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 

21-Se debe tomar en cuenta desde el punto de vista físico y funcional, 

la temporalidad y eventualidad del contexto donde se ubicará el 

proyecto, permitiendo la utilización de su espacio urbano por diferentes 

usuarios y no solo los del SINEM. Así como el diseño de un jardín 

específicamente para estos, dadas la necesidad de estos de tenerlo. 

29- Se requieren espacios de 

encuentro social en el cantón y 

distrito central de San Rafael de 

Oreamuno, ya que actualmente 

solo cuenta, con la plaza de 

futbol y el parque central. Algo 

que podría aportar el 

emplazamiento urbano del 

proyecto en la zona. 
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Físico-ambiental  

30-El terreno posee una 

quebrada que implica una 

condicionante de retiro, 

pero una posibilidad para 

explotar como vinculante 

del proyecto al medio 

natural y un cualidad 

paisajística, así como de 

evacuación de aguas 

pluviales. 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 

22-Se debe respetar el 

retiro por ley de 10m de la 

quebrada, pero se debe 

involucrar esta a la 

configuración del edificio 

y diseño de 

sitio.(Tomando en cuenta 

la pauta número 8) 

32-El terreno posee un 

pendiente casi continua 

entre 10% y 15%, con 

una importante 

depresión de 2 m de 

profundidad al costado 

sur del proyecto, la cual 

después vuelve a nivel 

de calle a unos metros. 

24-Aprovechar la 

pendiente y depresión 

del terreno para la 

configuración del 

edificio, así como en el 

espacio urbano. 

Evitando el gran 

movimiento de tierra. 

pauta 

31-La posición y 

ubicación del proyecto en 

el terreno es privilegiada, 

ya que se encuentra en el 

punto mas alto, 

ofreciendo un panorama 

casi completo del terreno 

y un vista sur del paisaje 

de San Rafael y de las 

montañas en un segundo 

plano. No así las vistas 

este y oeste. En la norte 

se encuentra la quebrada. 

23-Se debe explotar la 

vista panorámica de San 

Rafael al costado sur 

mediante apertura visual 

del edificio y la vista norte 

a al entorno de la 

quebrada, mientras que el 

costado este y Oeste la 

apertura visual debe ser 

mas racionalizada o 

cerrada. 

pauta 
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Físico-ambiental  

33-El terreno posee 

bastante vegetación(tipo 

charral) de baja altura, 

pero poca vegetación de 

árboles, a excepción de 

algunos focos en la zona 

sur. 

Ámbito 

conclusiones 

pauta 

25-Implementar zonas de reforestación, que permitan 

sostener la tierra de forma natural, así como el control del 

clima en el lugar y los edificios. 

35-Salvo los desniveles 

naturales, el perfil de 

ciudad es muy regular, 

y de baja altura, que 

ronda entre 1 y 2 pisos 

de altura en su gran 

mayoría. 

34-Los vientos 

predominantes entran por 

el costado suroeste y 

vuelven el terreno 

ventoso en algunas 

ocasiones durante el día, 

sensación que se 

incrementa en horas de la 

tarde en época lluviosa. 

26-Debido al carácter y 

posición del edificio, 

aprovechar la poca 

altura de los edificios 

del contexto, para 

contribuir en el 

dinamismo de la silueta 

de ciudad y ser un 

punto de referencia 

visual dentro de esta. 

pauta 
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 Programa arquitectónico 6. 3 

 El programa arquitectónico, toma como base los estudios de caso 

estudiados, además de las entrevistas con el director del SINEM de Oreamuno de 

Cartago, Daniel Araya. Así como las necesidades estudiadas en cada uno de los usuarios. 

 Dado el contexto en el que está el proyecto, dentro de una ciudad cívica, 

los parqueos forman parte del conjunto y no son específicos del edificio del SINEM. Por lo 

que se tomarán en cuenta y verán en el diseño de conjunto. 

Notas:  

• Las dimensiones están en metros cuadrados. 

Bloque Ámbito Espacial Unidad Cantidad

Dimensión 

promedio por 

unidad (m)*

Área por 

unidad (m²)

Ubicación 

Nivel

Capacidad  

de 

personas

Mobiliario y Equipamiento
Principales cualidades 

deseadas

Referencia a 

Pauta
Área Total (m²)

Recepción 1 6x5 28.65 1 4
1-Escritorios 2-Sillas 3-

Estantes 4-Fotocopiadora
28.65

96.18 1 60
1-Escaleras 2-Asientos de 

estar

31.19 2

Bodega de Limpieza 2 2.16x2.38 5.15 1 y 2 1 1-Pila de lavado2-Estantes 10.30

Ascensor 1 1.7x2.05 3.49 1 y 2 5 - 3.49

Batería de baños 

(hombres y mujeres)
2 8.25x6 49.50  1 y 2 6

1-Sanitarios 2-Orinales              

3-Lavamanos
99.00

Oficinas individuales 5 2.75x3.5 9.63 1 2
1-Escritorio 2-Silas 3-

Estantes
48.13

Sala de Reuniones y 

área Común
1 7.4x5.7 42.18 1 11

1-Mesa de Reunión 2-Sillas       

3-Sofa de espera                           

4-Videoreproductor

42.18

Comedor 1 4.1x6.33 25.95 1 7

1-Mesa comedor 2-

Refrigeradora 3-Lavaplatos 4-

Microhondas 4-Alacena

25.95

Área de Libros 1 8.5x6 51 2 2 1-Libreros 2-Escritorio 51.00

Área común de lectura 1 varias 66.65 2 17 1-Mesas 2-Sillas 3-Escritorios 66.65

Área privada de estudio 1 3.5x4.1 14.35 2 6 1-Mesa 2-Escritorio 14.35

8, 12 y 19

-

8, 9 y 11

8, 9 y 11

1

Vertical-Amplio-

Iluminado(luz natural 

indirecta)-Fresco- De 

fácil acceso-Dominio 

Visual

Facilmente identificable-

Ventilación Natural

Iluminado(luz natural 

indirecta)-Fresco-

Modular-Aislado

Oficinas de 

profesores

Biblioteca

iluminación indirecta-

fresco-Hermético-

acusticamente aislado.

Vestíbulo 127.377x11.5

Lobby

Espacios 

Utilitarios

Administrativo

Bloque
Ámbito 

Espacial
Unidad

Cantid

ad

Dimensión 

promedio por 

unidad (m)*

Área por 

unidad (m²)

Ubicació

n Nivel

Capacidad  

de 

personas

Mobiliario y Equipamiento

Principales 

cualidades 

deseadas

Referen

cia a 

Pauta

Área Total 

(m²)

Recepción 1 6x5 28.65 1 4
1-Escritorios 2-Sillas 3-

Estantes 4-Fotocopiadora
28.65

96.18 1 60
1-Escaleras 2-Asientos de 

estar

31.19 2

Bodega de 

Limpieza
2 2.16x2.38 5.15 1 y 2 1 1-Pila de lavado2-Estantes 10.30

Ascensor 1 1.7x2.05 3.49 1 y 2 5 - 3.49

Batería de baños 

(hombres y 

mujeres)

2 8.25x6 49.50  1 y 2 6
1-Sanitarios 2-Orinales              

3-Lavamanos
99.00

Oficinas 

individuales
5 2.75x3.5 9.63 1 2

1-Escritorio 2-Silas 3-

Estantes
48.13

Sala de Reuniones 

y área Común
1 7.4x5.7 42.18 1 11

1-Mesa de Reunión 2-Sillas       

3-Sofa de espera                           

4-Videoreproductor

42.18

Comedor 1 4.1x6.33 25.95 1 7

1-Mesa comedor 2-

Refrigeradora 3-Lavaplatos 4-

Microhondas 4-Alacena

25.95

Área de Libros 1 8.5x6 51 2 2 1-Libreros 2-Escritorio 51.00

Área común de 

lectura
1 varias 66.65 2 17 1-Mesas 2-Sillas 3-Escritorios 66.65

Área privada de 

estudio
1 3.5x4.1 14.35 2 6 1-Mesa 2-Escritorio 14.35

127.377x11.5

Lobby

Espacios 

Utilitarios

Administr

ativo

Oficinas de 

profesores

Biblioteca

iluminación 

indirecta-fresco-

Hermético-

acusticamente 

aislado.

Vestíbulo 1

Vertical-Amplio-

Iluminado(luz 

natural indirecta)-

Fresco- De fácil 

acceso-Dominio 

Visual

Facilmente 

identificable-

Ventilación 

Natural

Iluminado(luz 

natural indirecta)-

Fresco-Modular-

Aislado

8, 12 y 

19

-

8, 9 y 

11

8, 9 y 

11
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Sala tipo 1 2 12x8 96 1 y 2 50
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
192.00

Sala tipo 2 5 6x8 48 1 y 2 50
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
240.00

Estudio tipo 1 1 3.5X6 21 1 6
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
21.00

Estudio tipo 2 2 4.5x6 30 2 10
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
60.00

Estudio tipo 3 5 3X4 12 1 y 2 2
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
60.00

Laboratorio 1 6X9 54 2 15
1-Computadoras2-Escritorios 

3-Sillas
54.00

Estudio de 

grabación
1 6X9 54 2 9

1-Mixer 2-Computadoras 3-

Panel 4-Difusores
54.00

Vestíbulo 1
varias(42 m de 

largo)
309.8 1 110

1-Escaleras 2-Asientos de 

estar 3-Rampa
309.80

Boletería e 

información
1 4.7x3.52 17.63 1 2 1-Escritorios 2-Sillas 17.63

Ascensor 1 1.7x2.05 3.49 1 y 2 5 - 3.49

Batería de baños 

(hombres y 

mujeres)

1 6X9.7 58.20 1 8
1-Sanitarios 2-Orinales              

3-Lavamanos
58.20

Escenario 1 varias 175 1 100 1-Piano 175.00

Gradería 1 varias 747 1 y 2 464
1-Asientos butacas 2-Cielo 

difusor
747.00

Sala de Audio 1 4.5x5.7 27.20 3 2
1-Estantes 2-Mixer  3-

Sistema de audio  4-Armario
27.20

Camerinos 1 10x9 90 1 14
1-Casilleros 2-Escritorios 3-

Silla 4-Espejos 5-Asientos
90.00

Batería de 

Vestidores
2 6X9 54 1 18

1-Sanitarios 2-Orinales              

3-Lavamanos 4-Duchas              

5-Espejos

108.00

Sala de espera 2 varias 44.83 1 20 1-Asientos de espera 89.66

Bodega de Utilería 1 18.8X12 240 1 no aplica - 240.00

Bodega de limpieza 1 varias 19.27 1 no aplica 1-Pila de lavado2-Estantes 19.27

Sub 

total=
3083.31

Circulac

iones 

12.17%

427.35

Total= 3510.66

3,4 ,5, 

7, 8, 9, 

10 y 11

Expositiv

o

Espacios 

Utilitarios

Salas

Estudios

Foyer

Auditorio

Tras 

bastidores

Bodegaje

Didáctico

Tecnología

Modular-

Transformable-

Luz natural 

indirecta (poca 

sombra)-Fresco-

Amplio

Hermético-

Cerrado-Muy 

fresco-Aislado

Vertical-Amplio-

Iluminado(luz 

natural indirecta)- 

De fácil acceso-

Dominio Visual

19

3,4 ,5, 

7, 8 , 9 

y 11

11

8 y 12

-

1 , 2 y 6

Facilmente 

identificable-

Ventilación 

Natural

Buena Acustica-

Hermético-

Simbólico-

identificable-

dominio visual

Aislamiento 

acústico-

interconectado-

fresco-Ventilación 

natural.

Discreto-Cerrado

-

Sala tipo 1 2 12x8 96 1 y 2 50
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
192.00

Sala tipo 2 5 6x8 48 1 y 2 50
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
240.00

Estudio tipo 1 1 3.5X6 21 1 6
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
21.00

Estudio tipo 2 2 4.5x6 30 2 10
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
60.00

Estudio tipo 3 5 3X4 12 1 y 2 2
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
60.00

Laboratorio 1 6X9 54 2 15
1-Computadoras2-Escritorios 

3-Sillas
54.00

Estudio de grabación 1 6X9 54 2 9
1-Mixer 2-Computadoras 3-

Panel 4-Difusores
54.00

Vestíbulo 1
varias(42 m de 

largo)
309.8 1 110

1-Escaleras 2-Asientos de 

estar 3-Rampa
309.80

Boletería e información 1 4.7x3.52 17.63 1 2 1-Escritorios 2-Sillas 17.63

Ascensor 1 1.7x2.05 3.49 1 y 2 5 - 3.49

Batería de baños 

(hombres y mujeres)
1 6X9.7 58.20 1 8

1-Sanitarios 2-Orinales              

3-Lavamanos
58.20

Escenario 1 varias 175 1 100 1-Piano 175.00

Gradería 1 varias 747 1 y 2 464
1-Asientos butacas 2-Cielo 

difusor
747.00

Sala de Audio 1 4.5x5.7 27.20 3 2
1-Estantes 2-Mixer  3-

Sistema de audio  4-Armario
27.20

Camerinos 1 10x9 90 1 14
1-Casilleros 2-Escritorios 3-

Silla 4-Espejos 5-Asientos
90.00

Batería de Vestidores 2 6X9 54 1 18

1-Sanitarios 2-Orinales              

3-Lavamanos 4-Duchas              

5-Espejos

108.00

Sala de espera 2 varias 44.83 1 20 1-Asientos de espera 89.66

Bodega de Utilería 1 18.8X12 240 1 no aplica - 240.00

Bodega de limpieza 1 varias 19.27 1 no aplica 1-Pila de lavado2-Estantes 19.27

Sub total= 3083.31

Circulaciones 

12.17%
427.35

Total= 3510.66

Facilmente identificable-

Ventilación Natural

Buena Acustica-

Hermético-Simbólico-

identificable-dominio 

visual

Aislamiento acústico-

interconectado-fresco-

Ventilación natural.

Discreto-Cerrado

-

19

3,4 ,5, 7, 8 , 9 y 

11

11

8 y 12

-

1 , 2 y 6

Hermético-Cerrado-Muy 

fresco-Aislado

Vertical-Amplio-

Iluminado(luz natural 

indirecta)- De fácil 

acceso-Dominio Visual

Modular-Transformable-

Luz natural indirecta 

(poca sombra)-Fresco-

Amplio

3,4 ,5, 7, 8, 9, 

10 y 11

Expositivo

Espacios 

Utilitarios

Salas

Estudios

Foyer

Auditorio

Tras bastidores

Bodegaje

Didáctico

Tecnología

Bloque Ámbito Espacial Unidad Cantidad

Dimensión 

promedio por 

unidad (m)*

Área por 

unidad (m²)

Ubicación 

Nivel

Capacidad  

de 

personas

Mobiliario y Equipamiento
Principales cualidades 

deseadas

Referencia a 

Pauta
Área Total (m²)

Recepción 1 6x5 28.65 1 4
1-Escritorios 2-Sillas 3-

Estantes 4-Fotocopiadora
28.65

96.18 1 60
1-Escaleras 2-Asientos de 

estar

31.19 2

Bodega de Limpieza 2 2.16x2.38 5.15 1 y 2 1 1-Pila de lavado2-Estantes 10.30

Ascensor 1 1.7x2.05 3.49 1 y 2 5 - 3.49

Batería de baños 

(hombres y mujeres)
2 8.25x6 49.50  1 y 2 6

1-Sanitarios 2-Orinales              

3-Lavamanos
99.00

Oficinas individuales 5 2.75x3.5 9.63 1 2
1-Escritorio 2-Silas 3-

Estantes
48.13

Sala de Reuniones y 

área Común
1 7.4x5.7 42.18 1 11

1-Mesa de Reunión 2-Sillas       

3-Sofa de espera                           

4-Videoreproductor

42.18

Comedor 1 4.1x6.33 25.95 1 7

1-Mesa comedor 2-

Refrigeradora 3-Lavaplatos 4-

Microhondas 4-Alacena

25.95

Área de Libros 1 8.5x6 51 2 2 1-Libreros 2-Escritorio 51.00

Área común de lectura 1 varias 66.65 2 17 1-Mesas 2-Sillas 3-Escritorios 66.65

Área privada de estudio 1 3.5x4.1 14.35 2 6 1-Mesa 2-Escritorio 14.35

8, 12 y 19

-

8, 9 y 11

8, 9 y 11

1

Vertical-Amplio-

Iluminado(luz natural 

indirecta)-Fresco- De 

fácil acceso-Dominio 

Visual

Facilmente identificable-

Ventilación Natural

Iluminado(luz natural 

indirecta)-Fresco-

Modular-Aislado

Oficinas de 

profesores

Biblioteca

iluminación indirecta-

fresco-Hermético-

acusticamente aislado.

Vestíbulo 127.377x11.5

Lobby

Espacios 

Utilitarios

Administrativo

Notas:  

• Las dimensiones están en metros cuadrados.. 
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Sala tipo 1 2 12x8 96 1 y 2 50
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
192.00

Sala tipo 2 5 6x8 48 1 y 2 50
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
240.00

Estudio tipo 1 1 3.5X6 21 1 6
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
21.00

Estudio tipo 2 2 4.5x6 30 2 10
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
60.00

Estudio tipo 3 5 3X4 12 1 y 2 2
1-Armario 2-Piano 3-Atriles      

4-Espejo 5-Difusores
60.00

Laboratorio 1 6X9 54 2 15
1-Computadoras2-Escritorios 

3-Sillas
54.00

Estudio de 

grabación
1 6X9 54 2 9

1-Mixer 2-Computadoras 3-

Panel 4-Difusores
54.00

Vestíbulo 1
varias(42 m de 

largo)
309.8 1 110

1-Escaleras 2-Asientos de 

estar 3-Rampa
309.80

Boletería e 

información
1 4.7x3.52 17.63 1 2 1-Escritorios 2-Sillas 17.63

Ascensor 1 1.7x2.05 3.49 1 y 2 5 - 3.49

Batería de baños 

(hombres y 

mujeres)

1 6X9.7 58.20 1 8
1-Sanitarios 2-Orinales              

3-Lavamanos
58.20

Escenario 1 varias 175 1 100 1-Piano 175.00

Gradería 1 varias 747 1 y 2 464
1-Asientos butacas 2-Cielo 

difusor
747.00

Sala de Audio 1 4.5x5.7 27.20 3 2
1-Estantes 2-Mixer  3-

Sistema de audio  4-Armario
27.20

Camerinos 1 10x9 90 1 14
1-Casilleros 2-Escritorios 3-

Silla 4-Espejos 5-Asientos
90.00

Batería de 

Vestidores
2 6X9 54 1 18

1-Sanitarios 2-Orinales              

3-Lavamanos 4-Duchas              

5-Espejos

108.00

Sala de espera 2 varias 44.83 1 20 1-Asientos de espera 89.66

Bodega de Utilería 1 18.8X12 240 1 no aplica - 240.00

Bodega de limpieza 1 varias 19.27 1 no aplica 1-Pila de lavado2-Estantes 19.27

Sub 

total=
3083.31

Circulac

iones 

12.17%

427.35

Total= 3510.66

3,4 ,5, 

7, 8, 9, 

10 y 11

Expositiv

o

Espacios 

Utilitarios

Salas

Estudios

Foyer

Auditorio

Tras 

bastidores

Bodegaje

Didáctico

Tecnología

Modular-

Transformable-

Luz natural 

indirecta (poca 

sombra)-Fresco-

Amplio

Hermético-

Cerrado-Muy 

fresco-Aislado

Vertical-Amplio-

Iluminado(luz 

natural indirecta)- 

De fácil acceso-

Dominio Visual

19

3,4 ,5, 

7, 8 , 9 

y 11

11

8 y 12

-

1 , 2 y 6

Facilmente 

identificable-

Ventilación 

Natural

Buena Acustica-

Hermético-

Simbólico-

identificable-

dominio visual

Aislamiento 

acústico-

interconectado-

fresco-Ventilación 

natural.

Discreto-Cerrado

-

Notas:  

• Las dimensiones están en metros cuadrados.. 
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6. 4 

 El concepto es el motivo generador de diseño, Le 

Corbusier dijo una vez que la arquitectura es música congelada, y es 

que la música representa la armonía y la fluidez que se expresa no 

solo plásticamente, si no en la consecución y ensamblaje de los 

espacios, la fluidez que representan los recorridos en el objeto 

arquitectónico y la armonía proporcional que puede tener  

 Los “crechendos“ y “disminuyendos” musicales, 

enmarcan los dinamismos formales que se dan en la arquitectura por 

medio de la jerarquía y la focalización, así como los cambios de 

ritmos, y la consecución de planos. Además de la existencia del 

llamado “éxtasis” en la mayoría de sinfonías, que supone el punto 

mas alto de expresión dentro de estas, y a su vez, el aviso de que se 

aproxima el gran final o el paso a un nuevo movimiento. 

 Se establece la música como concepto generador, sin 

dejar de lado la importancia de la acústica y el contexto urbano en el 

que estará inmerso. Cada uno de estos, aportan las diferentes 

directrices a manejar para la formulación del proyecto. 

La acústica 

Fundamento teórico 

Funcionalidad 

Dimensionamiento 

Conectividad y aislamiento 

El contexto 

Visuales 

Emplazamiento 

Paisaje 

Llegada 

La música 

Ritmo 

Armonía 

Dinamismo 

Modulación 

“ S I M E T R I A  v r s  A S I M E T R I A ”  

“ F O R M A L  v r s  I N F O R M A L ”  

“ C u l t o  v r s  P o p u l a r ”  

6.4. 1. Concepto 

Capítulo 6. 69 

Esquema 6.A . Concepto. 



 Las configuraciones compuestas, 

tripartitas o de mas partes, son comúnmente 

utilizadas en las artes plásticas, especialmente en 

las esculturas (ver imagen 6.4.a), donde se toma 

como base un objeto figurativo y se descompone o 

evoluciona a uno mas abstracto o viceversa (ver 

imagen 6.4.b), pero visualmente se comprende 

como una sola composición. 

 Es de dicha forma como se 

interpreta el concepto fluido y dinámico de la 

música dentro del proyecto, donde los tres ámbitos 

predominantes están subdivididos pero ligados por 

circulaciones bien definidas, y la consecución de 

funciones. 

 Los bloques(como se puede ver el 

programa arquitectónico) se dividen de acuerdo a 

su carácter espacial y funcional. Los cuales son 

Administrativo, didáctico y expositivo, 

representando cada uno, una parte esencial en el 

aprendizaje del usuario en el proyecto, primero se 

ingresa para aprender, se estudia la música y 

luego se expone, siendo este último, no el mas 

importante, pero si el mas representativo de los 

tres. 

 La configuración lineal y división de 

ámbitos provee de varias ventajas importantes (ver 

imagen 6.4.c) como el aislamiento acústico entre 

bloques, el cual es fundamental en un proyecto 

como este, la existencia de dos fachadas largas 

dispuestas al norte y sur, para evitar asoleamiento 

pero permitir la luz natural en la mayor parte de los 

espacios, y la libre circulación del aire en los 

espacios de circulación. 

 Roger H Clark y Michael Pause 

hacen referencia en su libro “Temas de 

Composición” a dos tipos predominantes de 

configuración lineal, la de lineal uso y lineal 

circulación a la que llaman organización en espina, 

en este proyecto la circulación, además de 

distribuidor de flujos, en ocasiones se diluirá con 

espacios de uso o estancia. En ambos casos, a 

nivel global la configuración lineal acentúa un 

principio y un final, lo cual es viable con la 

concepción de este proyecto: “entrar para aprender 

y luego exponer lo aprendido” 

6.4. 2. Configuración 

Imagen 6.30  

Imagen 6.31  

Imagen 6.32  

Imagen 6.33.  

 La imagen 6.33. Muestra las 

primeras aproximaciones al diseño del 

proyecto, por medio de uno de los primeros 

bocetos. 

Fuente: Clark. RH y Pause.M. (1987) Arquitectura: Temas de 

Composición. México: Ediciones G. Gili, S. A. 

Capítulo 6. 70 



A 

B 

C 

D 
E 

F 

G 
H 

I 

J K 

L 

M 

N 

O 

P 

P 

v 

P 

P 

Q 

R 

S 

C
A

L
L

E
 

S
E

G
U

N
D

A
R

I
A

 

T 

U 

►
 

SIMBOLOGÍA 

A: SINEM: Aulas 

B: SINEM: Auditorio 

C: Edificio Municipal (2550m²) 

D: Plaza Cívica 

E: Monumento 

F: Parque anfiteatro 

G:  Locales comerciales-área de 

comidas (265m²) 

H: Quioscos comerciales 

I: Parqueo Público ( 55 autos) 

J: Zona Ferial (Agricultor) 

K: Área de carga y descarga ferial. 

L: Baños públicos (160m²) 

M: Cementerio (7500m²) 

N: Parqueo Cementerio (50 autos) 

O: Parqueo privado SINEM (36 

autos) 

P: Zonas de reforestación 

Q: Terreno para Red de Cuido 

(1500m²) 

R: Terreno para futura 

expansión.(5090m²) 

S: Terreno para la fuerza pública 

(635m²) 

T: Acceso alterno de grava. 

U: Área para cuartos de máquinas 

y planta de tratamiento del 

SINEM y Municipalidad. 

V: Jardín y Quioscos de estudio al 

aire libre 

►: Entradas al conjunto y 

edificios. 

 

P r o p u e s t a  d e  c o n j u n t o  7. 1 
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D I S E Ñ O  D E  S I T I O  7. 2 

 La propuesta de sitio se basa en las tensiones entre los diferentes edificios, al 

norte el SINEM que por su diseño lineal y altura funciona como un telón de fondo en primer y 

segundo plano, y al sur un eje comercial compuesto por los locales y que se diluye con los 

quioscos en la plaza cívica. Ambos edificios señalan dos recorridos perimetrales que inician 

con una entrada principal y rematan en la plaza cívica, donde se encuentra la entrada al 

auditorio y el edifico municipal que por configuración, termina por enmarcar la importancia del 

dicho espacio urbano.  

J: Zona Ferial 

(Agricultor) 

A: SINEM 

aulas 

G:  Locales 

comerciales 

F: Parque 

anfiteatro 

D: Plaza 

Cívica 

H: Quioscos 

comerciales 

C: Edificio 

Municipal 
V:Jardines 

 

B: SINEM: 

Auditorio 
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 La configuración de los edificios permite la división necesaria de los 

diferentes grandes ámbitos urbanos, esto se da cuando el bloque comercial divide el área 

ferial (feria del agricultor) al sur y las plazas: cívica y parque anfiteatro; a su vez el SINEM 

divide estas de los jardines y área de reforestación al norte. Esto hace que los tres bloques 

urbanos (A-B y C) tengan diferente grado de permeabilidad, privacidad y dinamismo, 

mientras que al sur la feria es sumamente dinámica, permeable y pública, al norte del 

SINEM se encuentra un área de carácter pasivo, privado y exclusivo para estudiantes, de 

esta forma el bloque central comprendido entre edificios posee un carácter intermedio, con 

dinámicas cambiantes de acuerdo a los eventos y temporalidad de estos, siendo el mas 

importante. 

PLANTA DE CONJUNTO-sin escala 

A 

B 

C 

: Paso techado 

A,B,C : Grandes ámbitos urbanos 
Pautas aplicada. 

La 21 sobre niveles de 

privacidad 
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A M B I TO S  U R B A N O S  7. 3 

1 

2 

VISTA 2: La 

entrada Sur se 

plantea a nivel de 

calle, dicha entrada 

funciona como 

vestíbulo, ya que 

desde este punto 

es posible dirigirse 

ya sea al SINEM, la 

plaza cívica y 

Municipalidad o 

permanecer en el 

área comercial. Se 

enfatiza por medio 

de una calle 

peatonal cubierta y 

flanqueada por el 

área de comida. 

VISTAS 

 El espacio urbano responde a una lógica de 

flujos y recorridos  y  la interacción de los diversos ámbitos 

que surgen a partir de estos. 

 A continuación se describen por medio de 

vistas y secciones, así como la indicación de la pauta mas 

significativa, aplicada en dicho ámbito. 

1 

2 

Ubicación de vistas 

VISTA 1: Se visualiza la vista panorámica que se obtiene al llegar desde el centro de San Rafael 

por la entrada sur y la feria del agricultor, y el “telón de fondo” del edificio auditorio del SINEM en 

tercer plano que se alza entre el resto de volúmenes del conjunto. El espacio se muestra amplio 

y abierto ante la gran afluencia de personas a la feria del agricultor que se realizaría en dicho 

lugar además de la ubicación de parqueos. 
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3 

3 

Ubicación de vistas 

c 

c 

CORTE DE CONJUNTO POR C-C 

VISTA 3 Y SECCION: 

Calle anexa al eje 

comercial de 6m de 

ancho que nace en la 

entra sur y remata en la 

plaza cívica y el edifico 

municipal, su función es 

servir como eje de paso 

directo y permitir el 

paso de grandes 

volúmenes de gente o 

la entrada de un 

vehículo en una 

eventualidad, como 

podría ser un desfile 

cívico, una feria, acceso 

de una ambulancia... 

Está caracterizada por 

el juego entre luz y 

sombra que se genera 

por medio de las 

pérgolas, los árboles y 

la marquesina y 

volúmenes del 

comercio. 

Pautas aplicada. 
Entre otras, las pautas 16 y 
17 sobre bordes y visuales 
son aplicadas en  este ámbito  
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VISTA 4: La pérgola termina 

con la apertura hacia la plaza 

cívica, enfatizada con una 

fuente, esto proporciona una 

definida percepción del aquí y el 

allí en el punto donde se une el 

flujo este-oeste con el norte-sur 

que viene del campo ferial 

VISTA 5: El eje comercial se 

diluye y traslapa en la plaza 

cívica en su borde,  donde 

continúa de forma sutil el juego 

de sombras proporcionado por 

la pérgola, proporcionando 

también áreas de estar en la 

sombra, las cuales tienen 

relación visual directa a los 

eventos de la plaza o la previa a 

actividades del SINEM o la 

municipalidad. 

VISTA 6: La plaza cívica posee 

la capacidad para albergar 

eventos formales como actos 

cívicos propios de la 

municipalidad o ferias, así como 

eventos casuales, lúdicos y 

espontáneos. Siempre con el 

SINEM como telón de fondo y 

cuya entrada al auditorio tiene 

relación directa con esta. 

4 

Ubicación de vistas 

4 

5 

6 

5 

6 

Pauta aplicada. 
La pauta 20, entre otras. 
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VISTA 7: La entrada noroeste 

da directamente a la entrada 

del SINEM donde existe una 

pequeña plazoleta con 

parqueo para bicicletas y 

asientos para los estudiantes 

bajo la sombra de los arboles 

y con el edifico de pantalla de 

fondo. El desnivel se resuelve 

por medio de una rampa 

amplia de 4m de ancho y 

7.5% de inclinación que 

acentúa la llegada hacia el 

proyecto. 

VISTA 8: La pequeña plaza 

frente a la entrada del SINEM 

(con parqueo para bicicletas) 

funciona como antesala a las 

actividades en el interior y a 

su vez sirve de vestíbulo hacia 

los demás ámbitos urbanos 

del proyecto. 

El recorrido presentado en 

este borde, es menos directo 

que el de la primera 

entrada(vista 2) y se presenta 

en niveles. Se busca que haya 

buena accesibilidad desde el 

punto de vista de la ley 7600, 

al resolver los desniveles con 

rampas cortas con pendientes 

de 1, 6 y 7.5% de inclinación.  

7 

Ubicación de vistas 

8 

7 

8 

Pautas aplicadas. 
Entre otras, se aplican 
particularmente  las pautas 13, 
sobre la proporción del espacio 
de acuerdo a carácter y uso,  y la 
15 sobre el uso de rampas. 
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9 

Ubicación de vistas 

9 

CORTE DE CONJUNTO POR C-C 
VISTA 5 y sección: El 

desnivel en la topografía, 

permite la configuración de 

un “anfiteatro” diluido entre 

el diseño del conjunto, pero 

enmarcado como un claro 

entre los arboles del 

parque.  

La tarima nace desde los 

ventanales del edifico los 

cuales permiten su 

apertura, sirviendo como 

telón de fondo, bastidor y 

camerino para los artistas 

en eventos de carácter 

menos formal y más 

espontáneos que los que 

se puedan presentar en el 

auditorio, pero, parte de la 

dinámica de la escuela de 

música. Su posición 

centralizada permite que 

sea visto desde diversos 

puntos, como por ejemplo, 

el eje comercial. 

Pauta aplicada. 
Entre otras, se aplican 
particularmente  las pauta 24, 
sobre el aprovechamiento de la 
morfología del terreno y 
desniveles. 
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10 

Ubicación de vistas 

10 

VISTA 10: Tanto el borde norte en el perímetro del edifico del SINEM como el eje sur comercial, son 

vinculados por medio de un paso peatonal cubierto, el cual es una ramificación de la pérgola en el 

eje sur y termina en la plaza frente a la entrada del SINEM, bordeando y terminando de enmarcar el 

anfiteatro, por lo cual puede funcionar como una extensión de este en una eventualidad. Ofreciendo 

protección climática a los estudiantes en la dinámica de paso entre la escuela y el área comercial y 

de comidas, como puede ser en horas de almuerzo, entre otros. 
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11 

Ubicación de vistas 

CORTE DE CONJUNTO POR C-C 

11 

VISTA 11: El borde 

norte del conjunto, 

el proyecto colinda 

con una pequeña 

quebrada, por lo 

que se deben 

respetar 10m 

mínimo de retiro, 

pero esta condición 

se plantea como 

una fortaleza al 

utilizarse para 

proponer un área de 

reforestación y de 

contacto con la 

naturaleza para los 

estudiantes del 

SINEM, además de 

una entrada 

secundaría y de 

servicios, para 

utilería y personería 

de la escuela en 

eventos. 

Río 

Pautas aplicadas. 
Entre otras, se aplican 
particularmente  las pauta 19, 
sobre el aprovechamiento de 
entradas secundaría y la 22 
sobre retiro e incorporación de 
la quebrada en el proyecto. 
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Pautas aplicadas. 
Entre otras, se aplican 
particularmente  la pauta 8, de la 
importancia académica del 
contacto con el entorno y la 25 
sobre aprovechamiento para la 
reforestación 

13 

12 

12 

Ubicación de vistas 

13 

Vista actual de la quebrada 

(A la izquierda de la foto) 

VISTA 12 y VISTA 13 : Se 

plantea una serie de quioscos 

de estar y de estudio en 

contacto directo con el 

entorno natural, en una 

separación adecuada del 

edificio que ronda los 20m y 

utilizando la morfología de la 

pendiente, para así proveer de 

un aislamiento acústico 

adecuado entre el exterior y el 

interior del edificio. Además se 

plantea la reforestación de la 

cuenca con árboles de 

mediano tamaño, con el 

propósito de evitar la erosión. 
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G e n e r a l i d a d e s  d e l  e d i f i c i o  d e l  

S I N E M  

7. 4 

7.4. 1. ESTRUCTURA 

PLANTA DE ENTREPISOS-SIN ESCALA 
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PLANTA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTAS-SIN ESCALA 

DETALLE GENERAL DE SISTEMA DE CANOAS Y BAJANTES 
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DETALLE  TIPICO DE ENTREPISO 

SIN ESCALA 

 Para el sistema constructivo se 

elige un sistema de columnas y vigas tipo I con 

paredes este y oeste de block de concreto con 

columnas de concreto armado integradas. 

(imagen 7.1, 7.2 y 7.3) 

 Para las fachadas norte y sur se 

utilizan marcos estructurales continuos de 

armaduras de tubo de acero estructural de 

10x10cm, integradas a la cercha, lo que permite  

obtener fachadas continuas de ventanearía 

independiente, especialmente en el primer 

bloque de la entrada. (imagen 7.1) 

 En el entrepiso se eligió el 

sistema Galvadeck y reforzado con viguetas tipo 

IPR a cada 90cm para mayor estabilidad 

estructural. (ver detalle en imagen 7.4) 

Imagen 7.1  

Imagen 7.2  

Imagen 7.3  

Imagen 7.4  
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7.4. 2. Emplazamiento 

14 

 La piel del edificio esta 

mayormente compuesta por paredes de 

block de concreto en los extremos este y 

oeste de cada bloque y en las fachadas 

longitudinales norte y sur: paneles de 

fibrocemento con aislante acústico y 

cortinas de vidrio con marcos de aluminio y 

empaques de polietileno para atenuar la 

vibración. 

 Todas la ventanearía posee 

una ventana abatible por cada sección, a 

un metro sobre el nivel de piso terminado 

de 60cm de alto. 

Imagen 7.5  

ISOMETRICO DE SISTEMA DE VENTANERÍA PARA FACHADA 

SIN ESCALA 

VISTA 

Pared de Block 

Fibrocemento 

Armadura de 

acero expuesta 

 La vista 14 muestra además el emplazamiento del edificio, aprovechando el 

desnivel natural, para proponer una serie de rampas de salida desde el segundo piso, lo 

que permite la salida rápida en una eventual emergencia y conectando directamente el 

interior con el exterior norte donde está la quebrada, los quioscos y jardines. 
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 Como se visualiza en el gráfico de salidas de 
emergencia el edificio cuenta con varias salidas de emergencia, para 
una rápida evacuación en caso de una emergencia. Al norte del 
edificio existe un sistema de rampas que nacen desde la circulación o 
los espacios importantes en el edificio, como por ejemplo, el 
auditorio, o la biblioteca, también existe una salida en el primer piso 
que sale desde el área de camerino. 
 La topografía y forma del terreno permitió prescindir 
de escaleras de emergencia y a su vez utilizar las rampas que van 
desde los 5 a 8% de pendiente. 

7.4. 3.Sistema de emergencia 
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E l  S I N E M  7. 5 
Ubicación de Corte 

A A 

ELEVACION FRONTAL (SUR) 

SIN ESCALA 

CORTE POR A-A  

SIN ESCALA 

Bloque 1 

Administrativo 

Bloque 

Didáctico 

Bloque 

Expositivo 

0 1 5 10 

7.5. 1. Alzados longitudinales 
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Ubicación de Corte 

A A 

ELEVACION FRONTAL (SUR) 

SIN ESCALA 

CORTE POR A-A  

SIN ESCALA 

Bloque 1 

Administrativo 

Bloque 

Didáctico 

Bloque 

Expositivo 

0 1 5 10 
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Ubicación de Corte 

D D 

ELEVACION POSTERIOR (NORTE) 

SIN ESCALA 

CORTE POR D-D  

SIN ESCALA 

Bloque 1 

Administrativo 

Bloque 

Didáctico 

Bloque 

Expositivo 

Bloque 1 

Administrativo 
Bloque 

Didáctico 

Bloque 

Expositivo 

0 1 5 10 

0 1 5 10 
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ELEVACION POSTERIOR (NORTE) 

SIN ESCALA 

CORTE POR D-D  

SIN ESCALA 

Bloque 1 

Administrativo 

Bloque 

Didáctico 

Bloque 

Expositivo 

Bloque 1 

Administrativo 
Bloque 

Didáctico 

Bloque 

Expositivo 

0 1 5 10 

0 1 5 10 
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7. 5. 2. Bloque 1  administrativo 

PLANTA PRIMER NIVEL 

SIN ESCALA 
PLANTA SEGUNDO NIVEL 

SIN ESCALA 

B 

B 

 De acuerdo al concepto y programa, los espacios utilitarios así como oficinas, se 

encuentran contenidos en este bloque, aislado acústicamente del bloque 2 por medio de un 

pasillo con un desnivel de 25cm entre uno y otro, y resuelto con una rampa de 5% de pendiente 

que acentúa el cambio. 

 Como se vio anteriormente, la configuración permite traslapar áreas de jardín 

entre bloques, ofreciendo frescura en estos. 

B 
B 
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ELEVACION LATERAL (OESTE) 

SIN ESCALA 
0 1 5 10 

CORTE POR B-B 

SIN ESCALA 0 1 5 10 

 Uno de los puntos importantes de este bloque es que contiene la entrada 

principal al edificio de la escuela con su plaza al frente, se plantea una doble altura junto con la 

cortina de vidrio para enfatizar internamente esa importancia y además establecer un contacto 

visual entre el primer y segundo piso. 
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15 

16 

VISTA 15 y VISTA 

16: Se busca el 

traslape de la luz 

natural dentro del 

edificio, tamizada 

por los parasoles 

que junto con la 

doble altura dan 

amplitud espacial. 

Se enfatizan las 

escaleras por 

medio de una 

fuente de pared 

que tiene el fin 

agregado de 

refrescar el 

ambiente dentro del 

vestíbulo. 

15 

Ubicación de vistas 

16 

VISTAS 
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17 

18 

VISTA 17: Llegada desde 

las escaleras al segundo 

piso  

 

VISTA 18: En la biblioteca, 

se abren las ventanas hacia 

el costado norte, donde no 

existe problema de 

asoleamiento y permite el 

contacto directo de los 

usuarios de esta con el 

entorno, mientras que la 

altura del cielo aporta a la 

sensación de ser 

espaciosa. Además existe 

una salida de emergencia 

bien identificada por 

posición y forma. 

Ubicación de vistas 

17 

18 

VISTAS 

Pautas aplicadas. 
Entre otras, se aplican 
particularmente  la pauta 8, 
sobre el vinculo con el 
entorno. Y la 9 sobre luz 
natural indirecta 
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7.5. 3. Bloque 2 didáctico  

PLANTA PRIMER NIVEL 

SIN ESCALA 

PLANTA SEGUNDO NIVEL 

SIN ESCALA 

C 

C 

C 

C 

 El bloque 2, es el bloque intermedio, su principal importancia dentro de la escuela 

es su funcionamiento para el aprendizaje. Programáticamente alberga espacios de enseñanza 

de la música de diversas dimensiones y proporciones, por lo que se optó por distribuir los 

estudios pequeños en ambos pisos para evitar el fraccionamiento excesivo en un solo nivel. 

 Las ventanas en las fachadas norte y sur, sus balcones en el segundo nivel y la 

posibilidad de apertura en el primer piso hacia el anfiteatro proporcionan contacto directo e 

indirecto con el exterior. 

 Los ventanales poseen una leve inclinación con ángulos abiertos, para disminuir el 

eco flotante. 

 Algunas paredes entre salas son plegables para permitir la unión o división de dos 

salas de acuerdo a la necesidad de un evento y cantidad de personas, aportando flexibilidad al 

espacio. 
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DETALLE EN PLANTA DE 

SISTEMA DE AISLAMIENTO 

ACÚSTICO EN PAREDES 

SIN ESCALA 

 El pasillo central toma relevancia por su configuración, la cual se acentúa con el 

tragaluz y el vacío entre el piso superior y el inferior, el cual permite pasar la luz natural 

reflejada a ambos niveles. 

 Se utilizan los armarios para guardar atriles y estuches en las aulas, con la 

función agregada de ser cajas de aire aislante del sonido de los recintos hacia el pasillo u otros 

recintos. 

 La paredes internas de división, serán de grosor de 20cm con aislante acústico 

como de muestra en el detalle adjunto, y el cielo raso suspendido será de paneles de madera 

con diversos pliegues, para evitar planos paralelos entre el piso y el cielo. 

CORTE POR C-C 

SIN ESCALA 

ISOMÉTRICO DEL SISTEMA 

DE CIELO RASO SUSPENDIDO 

SIN ESCALA 
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VISTAS 

19 

20 

Pautas aplicadas. 
Entre otras, se aplican 
particularmente  la pauta 3, 
sobre los ángulos en el 
espacio, la 9 sobre luz natural 
indirecta y la 10 sobre 
flexibilidad del espacio. 

VISTA 19: El pasillo central 

permite la vinculación de los 

dos niveles del edificio 

mediante el vació central, 

que permite la iluminación 

natural desde el “tragaluz” a 

ambos niveles, las puertas 

amplias de las aulas están 

entremetidas en las 

paredes por cuestiones de 

seguridad a la hora que los 

estudiantes salen, evitar 

choques. 

 

VISTA 20: Las aulas 

poseen pisos alfombrados y 

difusores integrados en las 

paredes, así como una 

cortina tipo telón con la cual 

se puede controlar en cierto 

grado la reverberación de 

las salas, las cuales son 

amplias y permiten diversos 

tipo de configuración y 

usos, ya sea como talleres 

de práctica o aulas de 

estudio teórico, cada una de 

ellas posee su armario 

empotrado para guardar 

estuches y otros. 

19 

Ubicación de vistas 

20 

19 
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7.5. 4. EVALUACION ACUSTICA DE LOS ESPACIOS 

DIDACTICOS DEL BLOQUE 2 
 Se evaluaron acústicamente los espacios de los estudios y las salas de 

ensayo del Bloque Didáctico, mediante dos criterios según corresponda: mediante las 

tablas de Bolt  a los espacios pequeños como los estudios, el cual evalúa las 

proporciones del recinto y el tiempo de reverberación medio óptimo “RTmid” para las 

salas, el cual evalúa las variable del volumen del espacio con respecto a la absorción de 

los materiales de está, para  así dar el tiempo óptimo de reverberación. Ambos criterios 

se mencionan en el capítulo 4 de este documento. 

  

 Con respecto a los “estudios” que son pequeños espacios de ensayo o 

aprendizaje individual o grupos pequeños, se confrontan sus dimensiones con respecto a 

la tabla de Bolt, con el fin de ver si estas dan dentro del área optima recomendada, 

tomando su ancho, largo y su alto matemáticamente por medio de una regla de tres 

donde el alto es una variable constante de 1, mientras que el largo y ancho varían en 

forma de coordenadas X Y. 

  

 Por su parte la evaluación de las salas se da por medio de la fórmula 

conocida por la fórmula de Sabine,  la fórmula de Sabine completa es (ver capítulo 4):  

 

 La cual toma la atenuación del aire, sin embargo, como esta atenuación 

es solo significativa en recintos bastante grandes, a frecuencias altas de 2kHz o mas y a 

una humedad relativa muy baja de 10 a 30%, es por eso que se utiliza la fórmula de 

Sabine simplificada: 

 Se utilizan coeficientes de absorción estándar, ya que no se tienen los 

coeficientes específicos, como por ejemplo el de determinado modelo de asiento o 

alfombra por lo que cabe aclarar que dicho ejercicio, no es definitivo acústicamente 

hablando, ya que el estudio y diseño acústico de los espacios requiere de una mayor 

profundidad técnica y de mucho mayor cantidad de variables a tomar en cuenta. Sin 

embargo, desde el punto de vista práctico, resulta un ejercicio recomendable y 

valioso como punto de partida en el diseño acústico de espacios. 
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4.00m 

3.00m 

H=2.0m a 
2.5m aprox 

 Los estudios tipo 3 son espacios para clases de 

música o estudio musical individual o hasta tres personas, 

caracterizados por ser de pequeñas dimensiones, las 

dimensiones reales son de 4 metros de largo por 3.80 metros 

de ancho, sin embargo un área es destinada a un closet o 

armario empotrado donde se guardan los atriles y estuches de 

instrumentos, entre otros, que también sirve como aislante 

acústico hacia el pasillo. Por lo que el área efectiva 

acústicamente hablando sería de 4 metros de largo por 3 

metros de ancho. (ver imagen adjunta) 

 

Los estudios con estas características son el 1, 2,4,5 y 7. 

ESTUDIOS TIPO 3 

(FL)Factor longitud: 2.0 4 Longitud(por anch)

Longitud(metros): 4 4 Longitud(por altura)

(FA)Factor anchura: 1.5 3 anchura(por long)

Anchura(metros) 3 3 anchura(por altura)

(FAL)Factor Altura: 1 2 Altura (por long)

Altura 2 2 Altura(por anch)

(FL)Factor longitud: 2.0 2.0 FL(por anch)

Longitud(metros): 4 1.6 FL(por altura)

(FA)Factor anchura: 1.5 1.5 FA(por long)

Anchura(metros) 3 1.2 FA(por altura)

(FAL)Factor Altura: 1 1.25 FAL (por long)

Altura 2.5 1.25 FAL(por anch)

 Se encontró que las 

dimensiones acatan a cabalidad las 

dimensiones de la tabla de bolt en 

ancho y largo, sin embargo, la altura 

que da de 2m, no es adecuada 

espacialmente, por lo que se recurre 

a buscar una altura adecuada sin salir 

de la zona de sombra, y se resuelve 

una altura de 2.5m como altura 

máxima permitida con dichas 

proporciones. 
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(FL)Factor longitud: 2.4 6 Longitud(por anch)

Longitud(metros): 6 6 Longitud(por altura)

(FA)Factor anchura: 1.5 3.7 anchura(por long)

Anchura(metros) 3.7 3.7 anchura(por altura)

(FAL)Factor Altura: 1 2.5 Altura (por long)

Altura 2.5 2.5 Altura(por anch)

(FL)Factor longitud: 2.4 2.3 FL(por anch)

Longitud(metros): 6 2.2 FL(por altura)

(FA)Factor anchura: 1.4 1.5 FA(por long)

Anchura(metros) 3.7 1.3 FA(por altura)

(FAL)Factor Altura: 1 - FAL (por long)

Altura 2.75 - FAL(por anch)

(FL)Factor longitud: 2.3 6.0 Longitud(por anch)

Longitud(metros): 6 6.0 Longitud(por altura)

(FA)Factor anchura: 1.5 3.9 anchura(por long)

Anchura(metros) 3.9 3.9 anchura(por altura)

(FAL)Factor Altura: 1 2.6 Altura (por long)

Altura 2.6 2.6 Altura(por anch)

(FL)Factor longitud: 2.3 2.3 FL(por anch)

Longitud(metros): 6 2.1 FL(por altura)

(FA)Factor anchura: 1.4950 1.5 FA(por long)

Anchura(metros) 3.9 1.3929 FA(por altura)

(FAL)Factor Altura: 1 1.07 FAL (por long)

Altura 2.8 1.07 FAL(por anch)

ESTUDIOS TIPO 2 

 Son los espacios para clases de música o 

estudio de una hasta 7 personas, con características 

similares al tipo 3,por lo que cuentan con un closet, el cual 

se ubica en la pared que los separa del resto de recintos. El 

proyecto cuenta con dos, el Estudio 6  con dimensiones 

totales de 5X6m y con un área acústica efectiva de 3.9x6m y 

el Estudio 8 con dimensiones de 4.7X6m y un área acústica 

efectiva de 3.7X6m. 

 Se realiza el mismo ejercicio que para los 

estudios tipo 1 y se obtienen los siguiente resultados: 
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2.5m 

2.5m 

Esta proporción da una altura satisfactoria de 

2.75 por lo que no fue necesario hacer la 

comprobación. 

ESTUDIOS TIPO 1 

El estudio tipo 1 tiene las mismas 

características del tipo 2 pero de menor 

dimensión corresponde al Estudio 3 en la 

primera planta, tiene dimensiones de 6X3.5m 

y un área acústica efectiva de 5x3.5m. 

 Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Conclusiones. 

Los espacios de Estudio cumplen 

satisfactoriamente con el criterio de 

proporción de la tabla de Bolt, siempre y 

cuando tengan una altura de 2.5m, la 

cual es una constante en los diferentes 

tipos de estudio tipo 1, tipo 2 y tipo 3 

 

Para los espacios que en el diseño 

tienen alturas 2.75 m y 3 m, se utilizan 

otras estrategias tales como: cielo 

inclinado y estructuras de cielo 

suspendidas de madera con ángulos 

abiertos para unificar las alturas, así 

como piso alfombrado. 

 Como se muestra en 

imagen adjunta: 

(FL)Factor longitud: 2.0 5.0 Longitud(por anch)

Longitud(metros): 5 5.0 Longitud(por altura)

(FA)Factor anchura: 1.40 3.5 anchura(por long)

Anchura(metros) 3.5 3.5 anchura(por altura)

(FAL)Factor Altura: 1 2.5 Altura (por long)

Altura 2.5 2.5 Altura(por anch)

Imagen 6.8.b  
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SALAS DE ESTUDIO  TIPO 1 

SALAS DE ESTUDIO 
 Las Salas tienen la finalidad de servir, como espacios de ensayo grupal, 

como por ejemplo ensayos de banda sinfónica o ensambles de mas de 8 miembros, así 

como de aulas para clases teóricas y otras actividades que requieren asistencia de un grupo 

de personas mayor 

 Existen dos tipos de sala en el proyecto, las salas tipo 1 de las cuales existen 

dos y son las mas amplias, para ensayos de una sinfónica entera (80 músicos) y las salas 

tipo 2 para ensambles de gran tamaño pero no tan numerosos como una sinfónica, pero con 

la particularidad de tener una pared plegable y convertir serse dos de ellas en una tipo 1. 

(Ver plantas de bloque 2-Didáctico) 

 Se aplico una evaluación mediante la fórmula de Sabine para frecuencias 

medias de 500 y 1000 Hz como se recomienda y comparándose con gráficos de RT óptimo 

de acuerdo a su volumen y función, que se muestra a continuación: 

Largo 12

Ancho 7

Alto 3

Volumen(m3) 252

Superficie Dimensiones (m)
Área de 

superfie (m)
Material

Coeficientee de 

absorción del 

material(500 Hz)

Coeficientee 

de absorción 

del 

material(1000 

Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(500Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(1000Hz)

Piso 1 12X7 84
Alfombra lana de 

1.2 kg/m2
0.11 0.30 9.24 25.2

Cielo 12x7 84 Madera panel 0.20 0.17 16.8 14.28

Pared 1 Larga 12X3 36 Madera panel 0.20 0.17 7.2 6.12

Pared 2 Corta 7X3 21 Fibrocemento 0.05 0.04 1.05 0.84

Pared 3 Corta 7X4 21 Madera 0.50 0.55 10.5 11.55

Pared 4 LargaA Vidrio 0.02 0.01 0.72 0.36

Pared 4 LargaB
Cortina plegada 

50%
0.49 0.75 17.64 27

SUPERFIE 

TOTAL(m2)
282 45.51 58.35

Absorción 

total (Atot) 

con pared A

 

62.43 84.99

Absorción 

total (Atot) 

con pared B

0.161 0.207

Coeficiente 

medio de 

absorción 

Pared A

0.221 0.301

Coeficiente 

medio de 

absorción 

Pared B

12X3 36

Superficie Dimensiones (m)
Área de 

superfie (m)
Material

Coeficientee de 

absorción del 

material(500 Hz)

Coeficientee 

de absorción 

del 

material(1000 

Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(500Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(1000Hz)

Piso 1 12X7 84
Alfombra lana de 

1.2 kg/m2
0.11 0.30 9.24 25.2

Cielo 12x7 84 Madera panel 0.20 0.17 16.8 14.28

Pared 1 Larga 12X3 36 Madera panel 0.20 0.17 7.2 6.12

Pared 2 Corta 7X3 21 Fibrocemento 0.05 0.04 1.05 0.84

Pared 3 Corta 7X4 21 Madera 0.50 0.55 10.5 11.55

Pared 4 LargaA Vidrio 0.02 0.01 0.72 0.36

Pared 4 LargaB
Cortina plegada 

50%
0.49 0.75 17.64 27

SUPERFIE 

TOTAL(m2)
282 45.51 58.35

Absorción 

total (Atot) 

con pared A

 

62.43 84.99

Absorción 

total (Atot) 

con pared B

0.161 0.207

Coeficiente 

medio de 

absorción 

Pared A

0.221 0.301

Coeficiente 

medio de 

absorción 

Pared B

12X3 36

 Cuadro de superficies, materiales y coeficientes respectivos. 

Nota: Se plantea el ejercicio pensando en la utilización de una 

cortina gruesa en la ventanas para el control de la reverberación 

según lo requiera director orquestal, por lo que el ejercicio está 

orientado a comparar el RT con la cortina abierta (pared 4 larga A) 

o cerrada (pared 4 larga B). 
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RT (500Hz) 0.89
Con pared 

4A de vidrio

RT (500Hz) 0.65
Con pared 

4B Cortina

RT (1000Hz) 0.70
Con pared 

4A de vidrio

RT (1000Hz) 0.48
Con pared 

4B Cortina

RT (500Hz) 0.89
Con pared 

4A de vidrio

RT (500Hz) 0.65
Con pared 

4B Cortina

RT (1000Hz) 0.70
Con pared 

4A de vidrio

RT (1000Hz) 0.48
Con pared 

4B Cortina

Nota: Los colores corresponden a cada dato. 

Rtmedio 0.79
pared de 

vidrio

Rtmedio 0.56 cortina
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SALAS DE ESTUDIO TIPO 2 
Largo 7.75

Ancho 6

Alto 3

Volumen(m3) 140

Superficie Dimensiones (m)
Área de 

superfie (m)
Material

Coeficientee de 

absorción del 

material(500 Hz)

Coeficientee 

de absorción 

del 

material(1000 

Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(500Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(1000Hz)

Piso 1 7.75X6 46.5
Alfombra lana de 

1.2 kg/m2
0.11 0.30 5.115 13.95

Cielo 7.75X6 46.5 Madera 0.20 0.17 9.3 7.905

Pared 1 Larga 7.75X3 23.25 Fibrocemento 0.05 0.04 1.1625 0.93

Pared 2 Corta 6X3 18 Madera panel 0.20 0.17 3.6 3.06

Pared 3 Larga 7.75X4 23.25
Madera 

Aglomerada
0.50 0.55 11.625 12.7875

Pared 4 Corta A Vidrio 0.02 0.01 0.36 0.18

Pared 4 Corta B
Cortina plegada 

50%
0.49 0.75 8.82 13.5

SUPERFIE 

TOTAL(m2)
175.5 31.1625 38.8125

Absorción 

total (Atot) 

con pared A

 

39.6225 52.1325

Absorción 

total (Atot) 

con pared B

0.178 0.221

Coeficiente 

medio de 

absorción 

Pared A

0.226 0.297

Coeficiente 

medio de 

absorción 

Pared B

6X3 18

Superficie Dimensiones (m)
Área de 

superfie (m)
Material

Coeficientee de 

absorción del 

material(500 Hz)

Coeficientee 

de absorción 

del 

material(1000 

Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(500Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(1000Hz)

Piso 1 7.75X6 46.5
Alfombra lana de 

1.2 kg/m2
0.11 0.30 5.115 13.95

Cielo 7.75X6 46.5 Madera 0.20 0.17 9.3 7.905

Pared 1 Larga 7.75X3 23.25 Fibrocemento 0.05 0.04 1.1625 0.93

Pared 2 Corta 6X3 18 Madera panel 0.20 0.17 3.6 3.06

Pared 3 Larga 7.75X4 23.25
Madera 

Aglomerada
0.50 0.55 11.625 12.7875

Pared 4 Corta A Vidrio 0.02 0.01 0.36 0.18

Pared 4 Corta B
Cortina plegada 

50%
0.49 0.75 8.82 13.5

SUPERFIE 

TOTAL(m2)
175.5 31.1625 38.8125

Absorción 

total (Atot) 

con pared A

 

39.6225 52.1325

Absorción 

total (Atot) 

con pared B

0.178 0.221

Coeficiente 

medio de 

absorción 

Pared A

0.226 0.297

Coeficiente 

medio de 

absorción 

Pared B

6X3 18

RT (500Hz) 0.72
Con pared 

4A de vidrio

RT (500Hz) 0.57
Con pared 

4B Cortina

RT (1000Hz) 0.58
Con pared 

4A de vidrio

RT (1000Hz) 0.43
Con pared 

4B Cortina

RT medio 0.65
Con pared 

4A de vidrio

RT medio 0.50
Con pared 

4B Cortina

Conclusiones. 

Las salas tipo 1 muestran un mejor comportamiento acústico que la primera, sin 

embargo, el comportamiento de las salas tipo 2 no es del todo malo, ya que el sonido 

que ofrecen tiene poca reverberación, que se conoce como sonido opaco, esto se 

solucionaría abriendo la cortina, haciéndola con menos pliegues o eliminándola del 

todo, tomando en cuenta que los registros mas bajos están bajo la hipótesis de que la 

cortina de tela este totalmente desplegada, con pliegues al 50%. 

Otras soluciones serían eliminando un área de alfombra del piso o elevando la altura 

del recinto. En general, los registros bajos ofrecen diversas soluciones relativamente 

fáciles y de bajo costo. 
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RT (500Hz) 0.78

Con pared 

4A de vidrio 

Y VENTANA 

ABIERTA

RT (1000Hz) 0.63

Con pared 

4A de vidrio 

Y VENTANA 

ABIERTA

Rtmedio 0.70

pared de 

vidrio con 

ventana 

abierta

Superficie Dimensiones (m)
Área de 

superfie (m)
Material

Coeficientee de 

absorción del 

material(500 Hz)

Coeficientee 

de absorción 

del 

material(1000 

Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(500Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(1000Hz)

Piso 1 12X7 84
Alfombra lana de 

1.2 kg/m2
0.11 0.30 9.24 25.2

Cielo 12x7 84 Madera panel 0.20 0.17 16.8 14.28

Pared 1 Larga 12X3 36 Madera panel 0.20 0.17 7.2 6.12

Pared 2 Corta 7X3 21 Fibrocemento 0.05 0.04 1.05 0.84

Pared 3 Corta 7X4 21 Madera 0.50 0.55 10.5 11.55

Pared 4 LargaA 29.52 Vidrio 0.02 0.01 0.5904 0.2952

Pared 4 LargaB 6.48
VENTANA 

ABIERTA
1 1 6.48 6.48

SUPERFIE 

TOTAL(m2)
275.52 51.8604 64.7652

Absorción 

total (Atot) 

CON 

VENTANAS 

ABIERTAS

12X3

0.188 0.235

Coeficiente 

medio de 

absorción 

CON 

VENTANAS 

ABIERTAS

RT (500Hz) 0.78

Con pared 

4A de vidrio 

Y VENTANA 

ABIERTA

RT (1000Hz) 0.63

Con pared 

4A de vidrio 

Y VENTANA 

ABIERTA

Rtmedio 0.70

pared de 

vidrio con 

ventana 

abierta

RT (500Hz) 0.78

Con pared 

4A de vidrio 

Y VENTANA 

ABIERTA

RT (1000Hz) 0.63

Con pared 

4A de vidrio 

Y VENTANA 

ABIERTA

Rtmedio 0.70

pared de 

vidrio con 

ventana 

abierta

Se hizo un ejercicio adicional con las Salas tipo 1, que son las que muestran mejor 

comportamiento, bajo la hipótesis de que las ventanas abatibles con que cuenta el edificio, 

específicamente en la sala, se encuentren todas abiertas, esto aumentaría al máximo el 

coeficiente de esa área de ventana en específico, mientras que el resto se mantiene igual. 

A continuación los resultados: 

Conclusión 

 De acuerdo al ejercicio, las salas tipo 1, mostrarían un muy buen 

comportamiento acústico con las ventanas abatibles abiertas y sin cortina plegadiza. 
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7.5. 5. Bloque 3 Auditorio  

21 

21 

PLANTA PRIMER NIVEL 

SIN ESCALA 

VISTA 18: La doble altura vuelve 

a aparecer, dejando una fachada 

de vidrio al costado norte para 

luz natural, el área tras 

bastidores con sus utilidades y 

sala de espera, representa el 

final de un eje de circulación 

dentro del SINEM y el inicio del 

módulo mas representativo del 

proyecto, tanto formalmente 

como funcionalmente. 

Al escenario se ingresa por 

medio de una rampa(al norte que 

también da al exterior como 

salida de emergencia o entrada 

de utilería al escenario), o una 

escalinata(al lado sur) desde el 

área común de los vestidores. 

A 

Ubicación de vista 
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22 

PLANTA SEGUNDO NIVEL 

SIN ESCALA 

22 

VISTA 22: El pasaje 

superior queda suspendido 

sobre la actividad del primer 

piso, permitiendo una 

conexión visual entre 

ambos niveles, la salida de 

emergencia toma 

relevancia, siendo esta 

parte de la configuración y 

forma del espacio del 

espacio, donde se busca la 

integración de la luz  natural 

indirecta por medio de 

ventanales y tragaluces. 

La capacidad del auditorio 

es de 485 sillas y cuatro 

espacio para sillas de 

ruedas, con algunas 

butacas removibles 

A 

485+4 

Ubicación de vista 
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VISTA 18: El foyer, es el 

espacio anterior a entrar a 

el auditorio, tiene funciones 

sociales y de estar, también 

contiene las cajas al fondo 

donde se compran las 

entradas a los eventos, y 

funciona como vestíbulo 

hacia los accesos y los 

sanitarios que se ubican 

bajo la gradería. 

Posee gran verticalidad, y 

relación visual directa con la 

plaza cívica mediante 

ventanearía. 

Para aislar el interior del 

auditorio, se ubicaron 

vestíbulos secundarios en 

las entradas en forma de 

exclusas para evitar la 

entrada directa a este, que 

visualmente identificados 

junto con el ascensor dan 

apariencia de torres y 

subdividen el área de estar 

con el de sanitarios y cajas. 

23 
24 

Ubicación de vista 

23 

24 
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VISTA 25: vista desde el 

escenario, el aforo con 

capacidad para 490 personas, 

en dos bloques solo divididos 

por un paso que da hacia una 

salida de emergencia o hacia 

el ascensor en el vestíbulo 

VISTA 26: Vista hacia el 

escenario, el cual cuenta con 

dos sistemas diferentes, el de 

bastidores giratorios que se 

cierran hasta dejar hermética 

la concha acústica, o bien, el 

telón rojo, mediante un 

sistema de poleas horizontal, 

dándole flexibilidad para 

distintos tipos de eventos. 

Con una apertura de 12 

grados recomendada. 
 
La isóptica se diseñó 

mediante el sistema gráfico 

proyectando un radio de 15y 

20cm sobre la visual de cada 

espectador, unos centímetros 

mas de lo mínimo 

recomendado para dar 

holgura visual. 

Se ubicando el área de sonido 

a un 1 m sobre la altura de la 

ultima fila, sin necesidad de 

un tercer piso. 

 

25 

27 

Ubicación de vista 

26 

25 

26 

Pautas aplicadas. 
Entre otras, se aplican 
particularmente  la pauta 1, 
sobre la reflexión y la acústica 
y la 2 sobre la isóptica. 
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  La principal característica del auditorio es el cielo suspendido con pliegues de 

láminas de madera que hace referencia sutil de la fachada principal, el cielo se pliega cada 

6.5m, el cual tiene la función de reflejar el sonido en el primer cuarto y ser difusor en los 3 

cuartos posteriores, se colocaran difusores similares a los de los salones en la pared 

posterior. 

 Las butacas se eligieron de tal forma que sean absorbentes de sonido, 

también se busca generar un contraste entre los colores cálidos de la madera y el color de 

estas. 

 El auditorio cuenta con una entrada inferior y una superior a la cual se llega 

por unas escaleras o  el ascensor en el foyer, esto permite también ingresar al área de 

butacas posterior o al cuarto de sonido, sin necesidad de atravesar completamente el área de 

audiencia. 

27 
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Superficie Dimensiones (m)
Área de 

superfie (m)
Material

Coeficientee de 

absorción del 

material(500 Hz)

Coeficientee 

de absorción 

del 

material(1000 

Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(500Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(1000Hz)

PISO Variable 370.22 Madera 0.5 0.55 185.11 0.55

Piso 1A-

Audiencia llena
491 personas

Persona en 

asiento tapizado
0.51 0.56 202.8321 222.7176

Piso 1B-

Audiencia vacía
487 asientos

Asiento tapizado 

grueso
0.44 0.44 174.9924 174.9924

Piso 2-Frente al 

escenario
variable 106.06 Madera 0.5 0.55 53.03 58.333

Piso 3-Pasillo 1.6x28m aprox 44.8
Alfombra lana de 

1.2 kg/m2
0.11 0.30 4.928 13.44

Cielo 1-hasta 

6.5m del 

escenario

variable 155.2 Madera panel 0.5 0.55 77.6 85.36

Cielo 2-de 6.5 a 

13m del 

escenario

variable 172.54 Madera panel 0.5 0.55 86.27 94.897

Cielo 3-de 13 a 

19.5m del 

escenario

variable 164.99 Madera panel 0.5 0.55 82.495 90.7445

Cielo 4-de 19.5 a 

26m del 

escenario

variable 176.96 Madera panel 0.5 0.55 88.48 97.328

Cielo 4-de 26 a 

32.5m del 

escenario

variable 166.08 Madera panel 0.5 0.55 83.04 91.344

Pared lateral 

norte 1
variable 102.12 Fibrocemento 0.20 0.17 20.424 17.3604

Pared lateral 

norte 2
variable 90 Madera panel 0.2 0.17 18 15.3

Pared lateral sur 

1
variable 102.12 Fibrocemento 0.04 0.06 4.0848 6.1272

Pared lateral sur 

2
variable 90 Madera panel 0.2 0.17 18 15.3

Pared fondo variable 84
Madera 

Aglomerada
0.50 0.55 42 46.2

Lateral 1 variable 68.9 Madera panel 0.2 0.17 13.78 11.713

Latera 2 variable 68.9 Madera panel 0.2 0.17 13.78 11.713

Cielo variable 147.75 Madera panel 0.2 0.17 29.55 25.1175

Piso Variable 116.5 Madera panel 0.2 0.17 23.3 19.805

Músicos
de 50 a 100 

músicos
40.5

persona en 

asiento sin 

tapizar

0.44 0.54 17.82 21.87

Fondo variable 50 Madera panel 0.2 0.17 10 8.5

SUPERFIE 

TOTAL(m2)
2715.35 1074.5239 953.7202

Absorción total (Atot) 

con audiencia llena

 

1046.6842 905.995
Absorción total (Atot) 

sin audiencia

397.71

E
sc

en
ar

io
 

A
 u

 d
 i 

e 
n

 c
 i 

a

Superficie Dimensiones (m)
Área de 

superfie (m)
Material

Coeficientee de 

absorción del 

material(500 Hz)

Coeficientee 

de absorción 

del 

material(1000 

Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(500Hz)

Promedio 

por 

superficie 

(1000Hz)

PISO Variable 370.22 Madera 0.5 0.55 185.11 0.55

Piso 1A-

Audiencia llena
491 personas

Persona en 

asiento tapizado
0.51 0.56 202.8321 222.7176

Piso 1B-

Audiencia vacía
487 asientos

Asiento tapizado 

grueso
0.44 0.44 174.9924 174.9924

Piso 2-Frente al 

escenario
variable 106.06 Madera 0.5 0.55 53.03 58.333

Piso 3-Pasillo 1.6x28m aprox 44.8
Alfombra lana de 

1.2 kg/m2
0.11 0.30 4.928 13.44

Cielo 1-hasta 

6.5m del 

escenario

variable 155.2 Madera panel 0.5 0.55 77.6 85.36

Cielo 2-de 6.5 a 

13m del 

escenario

variable 172.54 Madera panel 0.5 0.55 86.27 94.897

Cielo 3-de 13 a 

19.5m del 

escenario

variable 164.99 Madera panel 0.5 0.55 82.495 90.7445

Cielo 4-de 19.5 a 

26m del 

escenario

variable 176.96 Madera panel 0.5 0.55 88.48 97.328

Cielo 4-de 26 a 

32.5m del 

escenario

variable 166.08 Madera panel 0.5 0.55 83.04 91.344

Pared lateral 

norte 1
variable 102.12 Fibrocemento 0.20 0.17 20.424 17.3604

Pared lateral 

norte 2
variable 90 Madera panel 0.2 0.17 18 15.3

Pared lateral sur 

1
variable 102.12 Fibrocemento 0.04 0.06 4.0848 6.1272

Pared lateral sur 

2
variable 90 Madera panel 0.2 0.17 18 15.3

Pared fondo variable 84
Madera 

Aglomerada
0.50 0.55 42 46.2

Lateral 1 variable 68.9 Madera panel 0.2 0.17 13.78 11.713

Latera 2 variable 68.9 Madera panel 0.2 0.17 13.78 11.713

Cielo variable 147.75 Madera panel 0.2 0.17 29.55 25.1175

Piso Variable 116.5 Madera panel 0.2 0.17 23.3 19.805

Músicos
de 50 a 100 

músicos
40.5

persona en 

asiento sin 

tapizar

0.44 0.54 17.82 21.87

Fondo variable 50 Madera panel 0.2 0.17 10 8.5

SUPERFIE 

TOTAL(m2)
2715.35 1074.5239 953.7202

Absorción total (Atot) 

con audiencia llena

 

1046.6842 905.995
Absorción total (Atot) 

sin audiencia

397.71

E
sc

en
ar

io
 

A
 u

 d
 i 

e 
n

 c
 i 

a

Volumen Audiencia 6069.12

Volumen de escenario-concha 

acústica completa
999.1

Volumen de TOTAL 7068.22

0.396 0.351

Coeficiente medio de 

absorción audiencia 

llena

0.385 0.334
Coeficiente medio de 

absorción sin audiencia

7.5. 6. Evaluación acústica del auditorio 

De igual forma que las salas, el auditorio se sometió a una 
evaluación mediante la fórmula de sabine, pero en este caso el 
punto de comparación, es su comportamiento acústico con 
respecto a su nivel de audiencia, es decir “lleno vrs vacío” 
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RT (500Hz) 1.06
Audiencia 

llena

RT (500Hz) 1.09
Audiencia 

vacio

RT (1000Hz) 1.19
Audiencia 

llena

RT (1000Hz) 1.26
Audiencia 

vacio

RT medio 1.13
Audiencia 

llena

RT medio 1.17
Audiencia 

vacia

RT (500Hz) 1.06
Audiencia 

llena

RT (500Hz) 1.09
Audiencia 

vacio

RT (1000Hz) 1.19
Audiencia 

llena

RT (1000Hz) 1.26
Audiencia 

vacio

RT medio 1.13
Audiencia 

llena

RT medio 1.17
Audiencia 

vacia

RT (500Hz) 1.06
Audiencia 

llena

RT (500Hz) 1.09
Audiencia 

vacio

RT (1000Hz) 1.19
Audiencia 

llena

RT (1000Hz) 1.26
Audiencia 

vacio

RT medio 1.13
Audiencia 

llena

RT medio 1.17
Audiencia 

vacia

Conclusiones. 

 Basado en este ejercicio de evaluación, el auditorio posee un buen 

comportamiento acústico cuando posee su aforo completo, no así, cuando se encuentra 

vacío o con pocas personas en el. Sin embargo, de acuerdo a Carrión Isbert. A. (1998) . 

En su libro Diseño acústico de espacios, tomando en cuenta el auditorio se encuentra 

dentro de un margen aceptable para música de cámara.(ver cuadro RT) 

 La madera es uno de los materiales que mejor se adaptan a las exigencias 

acústicas de espacios para conciertos, esto se deja ver en este ejercicio empleado, 

teniendo en cuenta que el auditorio posee la mayor parte de su piel interna en paneles de 

madera aglomerados. 

cuadro RT 
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 Este proyecto ofrece una solución no solo al problema de cantidad y 

calidad del espacio para el SINEM, sino que se proyecta como un medio de promoción 

cultural y de encuentro social dentro de su entorno, aportando características importantes 

en el desarrollo tanto de espacios urbanos, de aprendizaje y apreciación de la música, 

como lo es la vinculación con el medio, la permeabilidad visual y funcional del adentro y 

el afuera, la flexibilidad, entre otros. 

 La configuración elegida, es una configuración acertada en el sentido 

funcional y formal de la obra, la cual permite el aislamiento de ruido y el posicionamiento 

estratégico de los espacios dentro de la composición del proyecto, así como la 

oportunidad del aprovechar la topografía para crear un sistema de emergencia adecuado 

en proyectos de esta índole. 

 Los diferentes ejercicios prácticos de diseño acústico van de la mano con 

el diseño arquitectónico y viceversa, por lo que no se deben ver por separado sino como 

un proceso conjunto. 

  

 Desde mi punto de vista de arquitecto y músico, este proceso a significado 

una gran enseñanza en el que hacer profesional, al poner en práctica distintas ideas 

espaciales para un proyecto de y por la música y para personas que gustan de la práctica 

de las artes musicales. 
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