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La mutación del dibujo plano a la realidad aumentada. Una 
nueva forma de comunicar el espacio y su construcción en la 
arquitectura
The Mutation of Flat Drawing to Augmented Reality. A New Way of 
Communicating Space and its Construction in Architecture

ALEJANDRO MUÑOZ MIRANDA
Universidad de Granada, amm@ugr.es

Abstract
La arquitectura en la era de la comunicación digital plantea nuevas formas de pensamiento 
a través del proceso en el que se muestra la arquitectura contemporánea atendiendo a la 
poética de la construcción virtual. El uso de plataformas interactivas de realidad aumentada 
hace que el espacio junto con la construcción de todas las partes de la envolvente, 
estructura, instalaciones y acabados se manifiesten en simultáneo y en capas de sucesivas 
transparencias. Esta nueva vía de comunicar la arquitectura mejora la comprensión 
espacial del usuario, sea especializado o profano, favoreciendo un mejor entendimiento de 
la relación entre la idea y el espacio construido. La realidad aumentada será la herramienta 
que posibilita este salto tecnológico en continua evolución y desarrollo.

Architecture in the era of digital communication raises new ways of thinking through 
the process in which contemporary architecture is shown, attending to the poetics of 
virtual construction. The use of interactive augmented reality platforms makes the space 
together with the construction of all the parts of the envelope, structure, installations and 
finishes appear simultaneously and in layers of successive transparencies. This new way 
of communicating architecture improves the spatial understanding of the user, whether 
specialized or layman, favoring a better understanding of the relationship between the idea 
and the built space. Augmented reality will be the tool that enables this technological leap 
in continuous evolution and development.

Keywords
Realidad aumentada, arquitectura, dibujo, representación 
Augmented reality, architecture, drawing, representation



1674 “La mutación del dibujo plano a la...”

La representación gráfica tradicional del dibujo de arquitectura se está viendo alterada en 
los últimos años debido al cambio tecnológico en la forma de generar información y en la 
manera de mostrarla, no solamente por una programación tridimensional interactiva sino 
por la manera en la que ésta llega a las personas y cómo éstas interaccionan con ella.
De esta manera, este nuevo lenguaje arquitectónico derivado de estas nuevas técnicas de 
realidad aumentada nos ofrece un posicionamiento más sofisticado para poder ver un pro-
yecto de arquitectura en su relación con la ejecución del detalle constructivo, el cual da un 
salto cualitativo en la forma de representar la técnica utilizada para idear la arquitectura, 
favoreciendo la honestidad material y la coherencia de la idea con la construcción. Por otro 
lado, gracias a la transmisión individualizada a través del móvil inteligente, las aplicaciones 
de realidad aumentada aplicada al proyecto de ejecución es una innovación indudable para 
el progreso en la forma de comunicar la arquitectura y de su representación.
En este artículo se analizan ventajas e inconvenientes de estos sistemas nuevos de repre-
sentación en comparación con los tradicionales y se investigan futuras acciones que aún 
más desarrollen esta capacidad de controlar espacialmente un proyecto de arquitectura, no 
solamente para lo que supone para el arquitecto que proyecta, sino también mostrarlo a un 
tercero como finalidad última.
La historia de la comunicación de la arquitectura, hasta finales del siglo XX, se ha regido 
por la historia del dibujo, la cual ha sido desde siempre mediante una representación del 
espacio plana o en perspectiva. Esta representación plana siempre ha sido sobre un soporte 
en dos dimensiones, el cual ha sido capaz de contener una gran multitud de información por 
capas (planos de capas de estructura e instalaciones superpuestas) o ha transmitido el es-
pacio mediante un dibujo intencionado en perspectiva (desde la invención de la perspectiva 
en el Renacimiento hasta las secciones constructivas fugadas actuales, pasando por dibujos 
más conceptuales de las instalaciones de Sáenz de Oíza para Torres Blancas o esquemas 
de flujos de tráfico con vectores de Louis I. Kahn).
En primer lugar, deberemos definir qué se entiende por realidad aumentada (RA)1. 
Sintéticamente es el conjunto de tecnologías que visualizan el contexto real añadiendo más 
información sobre éste a través de una pantalla (tableta, móvil o gafas), mezclando lo tangi-
ble con lo intangible de la información que se añade por capas de información que pueden 
ser seleccionadas. Hay que dejar claro que la realidad aumentada no es una realidad virtual 
(RV) como un nuevo espacio donde interaccionamos, sino que es una realidad que parte de 
lo tangible de un espacio, objeto, edificio, etc. en donde se añade información complemen-
taria que lo enriquece. De ahí, que la realidad es la base de la realidad aumentada, pero no 
debemos confundirla con la realidad virtual en la que la base o el soporte no existe como tal, 
sino que es una creación nueva. Para la realidad virtual será necesaria una visión inmersiva 
(gafas y otros dispositivos), mientras que para la realidad aumentada bastaría solamente 
con una pantalla (móvil o tableta), aunque la versión inmersiva de la realidad aumentada 
será igualmente posible e interesante. En la realidad aumentada se diferencian los objetos 

1 Definición de realidad aumentada en Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada).
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reales, los cuales se mantienen en su posición y actúan como referentes en el espacio, de los 
creados o las capas de información que se añaden de manera virtual.
Así, la realidad virtual, a diferencia de la realidad aumentada, reemplaza el mundo físico 
con uno virtual, por lo que los usuarios entran en un mundo inmersivo sin ninguna rela-
ción con el mundo real. Por otro lado, en la realidad virtual todo debe construirse en tres 
dimensiones virtualmente sobre otro entorno también virtual, el cual es completamente 
controlado por el ordenador sin relación alguna con lo externo. Sin embargo, la realidad 
aumentada mezcla la vida real con imágenes y gráficos añadidos virtualmente, pero man-
tiene la relación con el mundo natural en cuanto a su visión, olores y sonidos, generando 
una nueva interacción perceptiva por los usuarios que no cortan su relación con el medio 
o soporte real. Además, no es necesaria la experiencia inmersiva, sino que utilizando una 
pantalla con conexión con tecnología GPS puede hacer que se sobreponga la información 
sobre el lugar con un ajuste en situación y escala casi perfecto.
Las aplicaciones de la realidad aumentada, en su desarrollo vinculado a la arquitectura, 
posee una serie de aspiraciones directas, las cuales pueden implementarse en tres vías. La 
primera en recuperar información sobre construcciones o patrimonio desaparecido sobre 
los que queden vestigios. La segunda consiste en aumentar la información de las capas de 
la realidad (patrimonial o contemporánea) y la tercera trata de proyectar y chequear nuevas 
concepciones espaciales sobre un emplazamiento real físico concreto.
Respecto a los tipos de realidad física en donde la realidad aumentada puede aplicarse, 
pueden clasificarse en tres tipos: el patrimonial, el construido y el lugar. En primer lugar, 
tendríamos el soporte de patrimonio protegido y catalogado. En segundo lugar, sería el 
soporte de la arquitectura construida, tanto contemporánea como anterior. Finalmente, el 
tercer soporte sería el emplazamiento como base, el cual puede atender a las ruinas de un 
vestigio o al lugar de un proyecto que se pretende desarrollar en un futuro breve.

El soporte patrimonial
La evolución de la realidad aumentada en el campo patrimonial es enorme si recordamos 
aquellos inicios mediante láminas en dos dimensiones de dibujos o fotografías del estado de 
la ruina sobre la que se le superponían con papel vegetal el dibujo recreando su estado ori-
ginal de construcción. Este sistema quedaba muy limitado por la elección del punto de vista 
siendo una versión limitada y estática, que a su vez se encontraba fuera del emplazamiento 
real. Algo más elaborado que se ha realizado in situ en entornos de ruinas protegidas es la 
recreación mediante un lienzo transparente con un dibujo a línea en perspectiva cónica que 
se interpone entre la visión del espectador desde un punto fijo con la ruina en sí misma, ge-
nerando una imagen del monumento de su hipotética construcción que se entrelaza con la 
ruina real. El salto que ha producido la realidad aumentada ha consistido en incorporar esa 
información en tres dimensiones con recreación virtual desde cualquier ángulo de visión, 
siendo de esta manera interactiva con el espectador y en tiempo real.
La relación de la realidad aumentada con el patrimonio arquitectónico abre una serie de 
posibilidades muy interesantes de poder complementar la información para comprender 
mejor su espacialidad completa partiendo de unas ruinas o de un vestigio patrimonial. De 
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esta manera, se combinará la idea romántica de la ruina con la realidad aumentada defi-
niendo la nueva envolvente del espacio que fue. Esta capacidad de la realidad aumentada de 
recrear esta imagen mágica de lo que fue puede aplicarse de una manera finalista, es decir, 
mostrando la última capa superficial de revestimiento que envolvía el espacio, o de una for-
ma didáctica en la que se incorpora información de las capas constructivas, estructurales 
y de instalaciones que formaron parte del espesor murario de los edificios. Esta última vía, 
requiere un conocimiento mucho más exhaustivo de las técnicas constructivas y se vincula 
más a las hipótesis de cómo pudo ser construido, disfrutando al máximo de la arquitectura 
patrimonial y de lo invisible, resultando ser algo realmente mágico. De la representación de 
la capa final de terminación con una complementación de partes demolidas y/o alteradas a 
día de hoy, tenemos como ejemplo la visita a la Domus Áurea o a las Termas de Caracalla, 
que con un dispositivo de gafas genera una visita inmersiva total en el monumento que 
es y que fue. La idea de museografía inmersiva es otra tendencia en la que la realidad au-
mentada se está aplicando, siendo además una base para la mejora de la calidad en el co-
nocimiento del viajero cultural, que cada vez demanda más información. Imaginemos que 
una de las obras maestras de la historia de la arquitectura, como es el Panteón de Roma, 
pudiera visitarse y contarse con una información radiográfica de los espesores murarios en 
donde encontrásemos la estructura de arcos de descarga o eligiésemos ver el esplendor de 
los revestimientos y acabados originales junto con sus detalles finales. La opción de poder 
radiografiar el interior de los edificios mediante la realidad aumentada ofrece una gran can-
tidad de mejoras didácticas que favorecen la comprensión de la razón de ser de los edificios. 
Esta capa de información añadida podría implementarse sobre otros monumentos, como 
es la Alhambra de Granada, en donde podría incorporarse la información epigráfica en la 
visita al monumento de una forma integrada.

Figura 1. Comienzo de la realidad aumentada estática en un punto fijo. Restos del yacimiento romano de 
Carnuntum (Austria). Fuente: https://i.redd.it.

“La mutación del dibujo plano a la...”
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Desde un punto de vista cultural, la realidad aumentada posee una serie de fortalezas enca-
bezadas por la preservación del patrimonio y de sus emplazamientos, reduciendo su vulne-
rabilidad y ampliando la información documental, así como favoreciendo la puesta en valor 
de los lugares casi destruidos. Esto generará oportunidades de desarrollar restauraciones 
en ciertos monumentos patrimoniales en el futuro. El estudio que se realizará para la reali-
dad aumentada incluso podría contribuir para afirmar teorías o descubrir nuevas hipótesis 
constructivas sobre el patrimonio. Económicamente, estas acciones proporcionarán opor-
tunidades de mejora de la calidad del turismo fundamentadas en una mejor implementa-
ción didáctica y explicativa de la información patrimonial, lo cual también favorecerá la 
publicidad del monumento frente a otros en la oferta del mercado turístico. Sin embargo, 
también existen algunos inconvenientes en la aplicación de la realidad aumentada sobre el 
patrimonio como la posible escasez de información, la baja calidad de las imágenes virtua-
les que se superponen a la realidad, el coste elevado en la implementación de este sistema 
tanto en la generación inicial de contenidos especializados y su programación como en la 
aplicación final para el usuario con el aparato tecnológico individual2. Una paradoja que 
puede generarse es que después de crear todos los contenidos de la realidad aumentada, se 
imponga la realidad virtual, por lo que los monumentos dejen de visitarse sustituyéndose 
por la realidad virtual en donde cada visitante pueda realizar la visita desde su casa, sin 
necesidad de desplazarse; perdiendo así visitas y, en definitiva, beneficios económicos nece-
sarios para su mantenimiento y demás costes asociados a la gestión del monumento.

2 Mohamed M. Abdelaziz Farid y Abdelhamed Ezzat Abdelhamed, “The Cultural And Economical 
Impacts Of Using Virtual Heritage In Archaeological Sites In Egypt”, Proceedings of Science and 
Technology 1, n.º 2 (febrero 2018): 183-97. https://doi.org/10.21625/resourceedings.v1i2.335.

Figura 2. (izda) Vista del estado actual y de la realidad aumentada de las Termas de Caracalla en la visita 
inmersiva. Fuente: AR Market, https://images.adsttc.com.
Figura 3. (dcha) Vista de la realidad aumentada en la Alhambra a modo de ejemplo para la lectura de las 
epigrafías. Fuente: Electtra La Duca, “Realidad aumentada para la Alhambra. Una reconstrucción del monu-
mento como sujeto artístico a partir de los documentos del archivo” (tesis doctoral, Universidad de Granada, 
2022), https://hdl.handle.net/10481/76843.

Alejandro Muñoz Miranda
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El soporte de lo construido
Como segundo soporte tenemos la arquitectura contemporánea construida. Aquí, la reali-
dad aumentada complementará la realidad con información espacial de las capas que con-
forman la construcción del espacio. De un lado, las cuestiones estructurales y de otro las 
capas superpuestas que crean la envolvente y el trazado de las instalaciones. El interés 
sobre este segundo soporte será de conocimiento espacial y técnico-constructivo para ra-
diografiar en tiempo real y poder entender la poética de la construcción. Sin duda, es un 
salto de gigante poder superponer toda la información planimétrica, que anteriormente se 
expresaba en dos dimensiones, sobre un sistema técnico tridimensional en tiempo real 
que nos ayuda a comprender el hecho arquitectónico en sí. Según Kenneth Frampton, en 
su libro Estudios sobre cultura tectónica3, la poética de la construcción se fundamente en 
la coherencia y la honestidad entre la idea espacial y la materialización final. El hecho de 
poder entender cómo la fuerza de la gravedad junto con las cargas del edificio desciende 
hasta encontrarse con el terreno, el movimiento de fluidos líquidos y aéreos o los gradientes 
de calor ofrecen oportunidades de información súper interesantes que mejoran la compren-
sión de la obra construida en su integración con la idea de concepción del espacio.
Sobre este soporte de lo construido o de lo que está en construcción, el modelado de la 
información para el edificio o BIM (Building Information Modelling) junto con la realidad 
aumentada permitirá a los arquitectos y clientes experimentar y explorar los diseños arqui-
tectónicos de manera más interactiva y realista antes de que se terminen de construir física-
mente. Por otro lado, facilitará la detección temprana de problemas o conflictos en la etapa 
de diseño, lo que podría ahorrar tiempo y costes en la construcción. Además, la realidad au-
mentada ofrece nuevas formas de presentar y comunicar los diseños arquitectónicos, per-
mitiendo a los usuarios experimentar visualmente los espacios antes de su construcción. 
El sistema BIM superpuesto sobre la realidad ofrecerá, así, una visión mucho más técnica 
y un control más preciso durante la ejecución de la obra, mejorando también la interacción 
con la construcción real in situ así como la comprensión por parte del equipo de técnicos 
del arquitecto como la del cliente.

3 Kenneth Frampton, Estudios sobre cultura tectónica, trad. por Amaya Bozal, (Madrid: Akal, 1999).

Figura 4. Superposición sobre el soporte de la realidad de un edificio en construcción de la estructura pro-
yectada mediante realidad aumentada. Congreso AWE USA 2022, Enterprise - AR in Architecture - From 
Design to Construction. Fuente: https://www.youtube.com.

“La mutación del dibujo plano a la...”
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El soporte del lugar
Como tercer soporte, el emplazamiento en el lugar puede hacerse en referencia a un vesti-
gio de una ruina (en cualquiera de sus afecciones) o a la realidad concreta de un entorno. 
Para la primera, el soporte de la ruina ofrece a la realidad aumentada una base mucho más 
precisa sobre la recreación del espacio arquitectónico que allí tuvo lugar. Para la segunda 
realidad, el emplazamiento se ofrece como posibilidad de alternativas o soluciones de ubi-
cación a un proyecto futuro, generando una mayor interrelación con el genius loci del lugar. 
Esta última opción de suplementar la información con lo que se proyectará, resulta ser un 
híbrido entre realidad aumentada y realidad virtual que construye espacios imaginados, y 
que se le podría llamar realidad mixta (para proyectos de nueva planta y aplicable también 
sobre la ruina patrimonial).
Esta opción tercera de soporte para crear la realidad aumentada sirve para cotejar la hibri-
dación entre el lugar y la arquitectura tanto en su condición paisajística como en la de su 
conexión entre el adentro y el afuera del espacio (la idea de los espacios intermedios como 
gradiente entre el interior y el exterior), así como el movimiento del sol en el interior de la ar-
quitectura proyectada, etc. Consistiría en adelantarnos a las situaciones medioambientales, 
aunque, sin duda, la realidad física nos depararía sorpresas, generando una nueva forma 
híbrida de percepción háptica si se realiza de forma inmersiva.
En la etapa del diseño o concepción espacial de un proyecto, con la realidad aumentada los 
arquitectos pueden crear modelos virtuales tridimensionales de edificios y estructuras, y 
luego superponerlos en el entorno real utilizando dispositivos como teléfonos inteligentes o 
gafas de realidad aumentada. Esto permite a los arquitectos y a sus clientes visualizar cómo 
se verá un edificio en su ubicación real antes de que se construya, lo que facilita la toma de 
decisiones y la comunicación del diseño.

Alejandro Muñoz Miranda

Figura 5. La pantalla del móvil y la realidad aumentada muestra las capas de las instalaciones en el proceso 
de la construcción. Fuente: GAMMA AR, https://images.adsttc.com.
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Hemos pasado de una representación en dos dimensiones de la documentación técnica 
de un proyecto a poder cotejar la información en una realidad aumentada, chequeado el 
proyecto en todas las capas que puede tener de forma tridimensional (la estructura interior, 
la sección constructiva, los sistemas de instalaciones y las envolventes exteriores e interio-
res) y resolviendo posibles conflictos entre instalaciones y sus cruces. Además, toda esta 
información en tiempo real sobre el soporte físico es una herramienta de comunicación 

Figura 7. Superposición sobre el entorno del rascacielos proyectado mediante realidad aumentada. Congreso 
AWE USA 2022, Enterprise - AR in Architecture - From Design to Construction. Fuente: https://www.youtu-
be.com.

“La mutación del dibujo plano a la...”

Figura 6. Información complementaria del entorno construido mediante la realidad aumentada. Fuente: ht-
tps://images.adsttc.com.
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potentísima, que no es solamente para el arquitecto y todo su equipo, sino también para 
el cliente que puede entender mejor el espacio e interactuar con él. De esta forma, todo se 
realiza de una forma más consciente, dejando lo mínimo posible a lo imprevisible en la eje-
cución de la obra, ahorrando en tiempo, errores y costes, mejorando también, por lo tanto, 
la economía de medios. Así, la realidad aumentada mejorará para los proyectos de nueva 
planta en un entorno dado al cotejar ciertos aspectos del proyecto en el proceso de ideación, 
la forma en la que nos adelantamos a la integración en el paisaje y al control de los espacios 
arquitectónicos. Por último, la forma de construir será de una manera mucho más eficiente 
y técnicamente más precisa.

Conclusiones
Posiblemente la tendencia de esta forma de pensar la arquitectura vaya en combinación 
con otros tipos de realidades que, de forma conjunta, generen un potencial nunca visto, 
es decir, la suma de la realidad aumentada, de la realidad virtual y de la realidad mixta. 
También habrá una componente didáctica sobre aquellas personas que posean poca visión 
espacial o que no tengan las habilidades del proceso intelectual del arquitecto. La mente de 
éste funciona como si de una realidad aumentada se tratase, es decir, imagina los espacios, 
la estructura, la envolvente, los cruces de las instalaciones, las capas constructivas. Así, lo 
que hace esta realidad aumentada es acercar al resto de personas no profesionales y a las 
que no han concebido la arquitectura la posibilidad de mejorar su comprensión de la obra 
arquitectónica, lo que supone una democratización de la arquitectura y su entendimiento 
para la sociedad en general. Es una idea de democratizar el contenido de la arquitectura 
gracias a la mejora en la comunicación de la misma, lo que no significa que la ideación de 
la misma pase a un grado más ordinario según podría pensar la gente profana al gremio 
del arquitecto; como por ejemplo cuando se creyó que con la aparición del dibujo a ordena-
dor, se pensaba que ya las máquinas iban a proyectar por los arquitectos e iban a dibujar 
los planos por estos. Sin embargo, lo que ocurrió fue que la aparición de este instrumento 
mejoró el ejercicio de la profesión en su producción técnica, siendo en definitiva una nueva 
herramienta.
Quizás, uno de los puntos a cuestionarse en el futuro es hasta qué punto la realidad mixta 
que se genera con la aplicación de la realidad aumentada sobre los tres soportes, explica-
dos anteriormente, concurren hacia una experiencia fenomenológica en sí misma o a una 
nueva versión de ésta, la cual tendrá que crearse como una nueva variante de la experiencia 
corporal del ser humano en el espacio inmersivo, siendo esta cuestión un tema por resolver 
en un futuro próximo.
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