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DELINEANTE 
AYUNTAMIENTO DE RONDA

Tema 10 Los distintos tipos de proyecciones. Clasificación y 
descripción. Disposición normalizada de las proyecciones. El 
sistema diédrico: Elementos simples y procedimientos, poliedros 
regulares, secciones principales y secciones características.
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LOS DISTINTOS TIPOS DE PROYECCIONES 
 
Las proyecciones son técnicas esenciales en geometría descriptiva y cartografía 
para transformar objetos tridimensionales en representaciones 
bidimensionales. Su clasificación depende de la geometría de los rayos 
proyectantes, la disposición espacial y las normas aplicadas en dibujo técnico. 
 
 
CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN  
 
. Fundamentos de las proyecciones geométricas 
Las proyecciones son técnicas fundamentales que permiten trasladar 
elementos tridimensionales al plano bidimensional, facilitando su análisis, 
interpretación y representación. Estas transformaciones geométricas se basan 
en principios ópticos y matemáticos, y su selección responde a criterios técnicos 
específicos, como la conservación de medidas, formas, ángulos o distancias. Son 
esenciales en disciplinas como el dibujo técnico, la arquitectura, la ingeniería, la 
cartografía y la geodesia. 
 
. Clasificación según la superficie de proyección 
Las proyecciones se clasifican primero por el tipo de superficie sobre la cual se 
proyectan los elementos espaciales: cónica, cilíndrica y planar. Cada tipo implica 
una geometría distinta y se adapta a diferentes necesidades representativas. 
 
. Proyección cónica y su utilidad espacial y cartográfica 
En la proyección cónica, los rayos proyectantes se originan en un punto finito 
(vértice propio) y convergen hacia un cono que intersecta el objeto 
tridimensional. Esta técnica es clave para representar la profundidad y la 
perspectiva en la visualización arquitectónica, donde los elementos alejados del 
observador se reducen conforme aumentan su distancia, generando efectos 
realistas a través del uso de puntos de fuga. 
En cartografía, esta proyección es especialmente valiosa para representar 
regiones de latitudes medias, como en la proyección conforme de Lambert. En 
ella se minimizan distorsiones en áreas como Europa o América del Norte, 
donde se requieren representaciones precisas de zonas amplias pero no 
ecuatoriales ni polares. 
 
. Proyección cilíndrica: ortogonal y oblicua 
La proyección cilíndrica parte de un vértice en el infinito, lo que implica que los 
rayos son paralelos entre sí. Este enfoque tiene dos variantes principales: 

• Ortogonal: Los rayos son perpendiculares al plano de proyección. Este tipo 
es la base del sistema diédrico en dibujo técnico, y es fundamental en 
ingeniería porque permite generar vistas normalizadas (alzado, planta, 
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perfil) con precisión métrica directa, ideal para planos constructivos y 
diseño mecánico. 

• Oblicua: Los rayos forman un ángulo distinto de 90° respecto al plano, 
permitiendo representar volúmenes de forma simplificada. Es útil en 
perspectivas como la caballera, donde se sacrifican ciertas proporciones 
para facilitar la comprensión espacial sin necesidad de cálculos complejos. 

 
. Proyección planar (acimutal) y su fidelidad en regiones polares 
La proyección planar, también llamada acimutal, proyecta el objeto 
tridimensional sobre un plano tangente a una esfera. Según la posición del 
punto de proyección se clasifica en: 

• Gnomónica: El centro de proyección es el centro de la Tierra. Representa 
trayectorias geodésicas (líneas rectas sobre una esfera) como líneas rectas 
en el plano. Ideal para navegación intercontinental y planificación de 
rutas. 

• Estereográfica: El punto de proyección está en la superficie opuesta al 
plano de tangencia. Conserva los ángulos, y se emplea en mapas 
astronómicos y proyecciones celestes. 

• Ortográfica: El centro de proyección está en el infinito. Ofrece una 
representación visual semejante a una fotografía tomada desde una gran 
distancia, y es útil en visualizaciones geográficas. 

 
. Clasificación por cualidad métrica conservada 
Además del tipo de superficie, las proyecciones también se clasifican según la 
propiedad métrica que preservan: 

• Conformes: Conservan los ángulos, lo que mantiene la forma local de los 
elementos, aunque distorsione áreas. Son útiles para navegación 
marítima y aérea, siendo la proyección de Mercator la más conocida. En 
esta, los meridianos y paralelos se cruzan en ángulo recto, facilitando el 
trazado de rumbos constantes. 

• Equivalentes: Mantienen las áreas proporcionales. Aunque deformen las 
formas, son ideales para representar variables geográficas como la 
densidad poblacional o distribución de recursos. La proyección de 
Lambert es una de las más usadas con este propósito. 

• Equidistantes: Conserven distancias desde ciertos puntos clave. Se 
utilizan en mapas de cobertura de señales, propagación radial y análisis 
de accesibilidad, como los mapas acimutales equidistantes centrados en 
una ciudad o nodo logístico. 

 
. Aplicaciones prácticas en dibujo técnico y cartografía 
En el dibujo técnico, el sistema diédrico ortogonal es el método estándar para 
representar piezas y estructuras. Combinando varias vistas perpendiculares 
entre sí, permite describir con exactitud las dimensiones y formas de un objeto 
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sin ambigüedades, lo que resulta indispensable en manufactura e ingeniería. 
Sin embargo, no transmite volumen ni perspectiva, lo que lo vuelve menos útil 
para presentaciones visuales. 
En cartografía, cada tipo de proyección se adapta a fines distintos. Las 
proyecciones cilíndricas conformes, como la de Mercator, son idóneas para rutas 
de navegación, pero exageran las zonas polares. Las cónicas equivalentes, como 
la de Lambert, ofrecen precisión temática en latitudes medias. Las acimutales, 
particularmente la gnomónica, son irremplazables para planificar rutas aéreas 
o geodésicas entre continentes. 
 
. Elección adecuada según el propósito 
La selección del tipo de proyección depende siempre del objetivo de la 
representación: si se prioriza la conservación de los ángulos, las áreas o las 
distancias. En contextos técnicos se buscan proyecciones métricas exactas, 
mientras que en cartografía o arquitectura se valoran más las propiedades 
visuales, simbólicas o geográficas del mapa. Comprender estas diferencias es 
fundamental para una representación precisa y funcional del espacio 
tridimensional. 
 
 
DISPOSICIÓN NORMALIZADA DE LAS PROYECCIONES 
 
IMPORTANCIA DE LA NORMALIZACIÓN EN LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA 
 
. Fundamento de la estandarización gráfica en dibujo técnico 
En el ámbito del dibujo técnico, la normalización es un principio esencial que 
permite garantizar la correcta comprensión de los planos técnicos por parte de 
cualquier profesional, independientemente de su formación o país de origen. La 
estandarización elimina ambigüedades y facilita una interpretación unívoca 
mediante la aplicación de normas internacionales, entre las cuales destacan la 
ISO 128 (Internacional) y la UNE 1032 (España), que establecen criterios precisos 
para la representación ortogonal de objetos tridimensionales. 
 
. Proyecciones ortogonales como base del lenguaje técnico universal 
Las normas mencionadas definen la utilización de proyecciones cilíndricas 
ortogonales, una técnica en la que los rayos proyectantes son paralelos entre sí 
y perpendiculares al plano de proyección. Este tipo de proyección, al evitar 
distorsiones perspectívicas, permite obtener vistas fieles a la geometría real del 
objeto, facilitando la medición directa de longitudes, ángulos y proporciones. 
 
Estas vistas se organizan sistemáticamente en función de su orientación: 

• Alzado (vista frontal): Se representa sobre el plano vertical (PV) y contiene 
la información más significativa de la geometría del objeto. 
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• Planta (vista superior): Se proyecta sobre el plano horizontal (PH) y 
proporciona una vista desde arriba, representada normalmente debajo 
del alzado en el sistema europeo. 

• Perfiles (vistas laterales): Se dibujan sobre planos laterales auxiliares (perfil 
izquierdo o derecho), ubicados de forma normada respecto al alzado. 

 
. Precisión métrica y fiabilidad del dibujo técnico 
La utilización de proyecciones ortogonales conforme a las normas ISO/UNE 
asegura una precisión métrica absoluta, ya que las dimensiones representadas 
corresponden exactamente a las medidas reales del objeto cuando las líneas 
son paralelas a los planos de proyección. Esta propiedad evita la necesidad de 
cálculos adicionales y permite la fabricación directa de piezas, interpretación de 
componentes estructurales, verificación de tolerancias y análisis técnico 
riguroso. 
 
. Claridad visual y eficiencia comunicativa 
La normalización también mejora la claridad visual del plano al establecer 
criterios sobre espesor de líneas, tipos de trazo, símbolos gráficos, escalas, 
acotaciones, disposición de vistas, representación de cortes y secciones, entre 
otros. Este conjunto de convenciones crea un lenguaje gráfico universal que 
facilita la comunicación entre diseñadores, ingenieros, arquitectos, fabricantes 
y técnicos, reduciendo errores y acelerando procesos de diseño y producción. 
 
. Aplicación global y compatibilidad técnica 
La importancia de seguir estas normas se acentúa en contextos internacionales, 
donde la interoperabilidad entre equipos de trabajo de diferentes países 
requiere un sistema común de interpretación. La adopción de los estándares 
ISO y su adaptación nacional (como la UNE 1032) permite que los documentos 
técnicos sean compatibles globalmente, independientemente del sistema de 
proyección utilizado (europeo o americano), siempre que se respete su 
aplicación coherente. 
En definitiva, la normalización en la representación técnica no solo proporciona 
precisión y claridad, sino que establece los fundamentos de un lenguaje gráfico 
riguroso, objetivo y compartido, indispensable en cualquier proceso de diseño, 
construcción o manufactura. 
 
 
SISTEMA EUROPEO DE PROYECCIÓN: DISPOSICIÓN DE VISTAS SEGÚN 
NORMAS UNE 1032 E ISO 128 
 
. Principios geométricos del sistema europeo 
El sistema europeo de proyección, también conocido como sistema del tercer 
diedro, se basa en un principio visual claro: el objeto se sitúa entre el observador 
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y el plano de proyección. Este modelo conceptual implica que las vistas 
ortogonales se obtienen como si se desarrollara un cubo imaginario alrededor 
del objeto, cuyas caras actúan como planos de proyección. Esta configuración 
permite organizar las vistas de forma sistemática, garantizando una 
representación coherente, comprensible y normalizada. 
Este sistema está regulado por la norma UNE 1032 en España y adoptado a nivel 
internacional a través de la norma ISO 128, lo que asegura su vigencia y 
compatibilidad en contextos técnicos globales. 
 
. Alzado: vista frontal como base de referencia 
La vista frontal, denominada alzado, se proyecta ortogonalmente sobre el plano 
vertical (PV). Se considera la vista principal, ya que contiene la mayor cantidad 
de detalles geométricos relevantes del objeto. La elección del alzado es 
estratégica: debe seleccionarse aquella orientación del objeto que exprese con 
mayor claridad su forma, dimensiones y elementos funcionales, sirviendo de 
base para alinear las demás vistas. 
 
. Planta: vista superior alineada bajo el alzado 
La vista superior, o planta, se obtiene mediante la proyección ortogonal sobre el 
plano horizontal (PH). En la representación final, tras aplicar el procedimiento 
de abatimiento (giro de 90° del PH hacia abajo con respecto a la línea de tierra), 
la planta se ubica gráficamente debajo del alzado. Esta disposición responde a 
una lógica espacial: el observador visualiza el objeto desde arriba, pero la vista 
resultante se representa debajo de la frontal para mantener la alineación 
vertical y la correspondencia entre dimensiones. 
 
. Perfiles laterales: disposición invertida por desarrollo cúbico 
Las vistas laterales, o perfiles, se proyectan sobre planos perpendiculares al PV: 

• Perfil izquierdo: Aunque corresponde a la cara izquierda del objeto, se 
representa a la derecha del alzado. Esta inversión obedece al desarrollo 
plano del cubo de proyección, donde cada cara se pliega hacia fuera. 

• Perfil derecho: Se dibuja a la izquierda del alzado, invirtiendo también su 
posición real, manteniendo así la coherencia estructural del sistema. 

Esta lógica permite que todas las vistas estén alineadas y relacionadas 
geométricamente, de modo que cada dimensión del objeto (altura, anchura, 
profundidad) se proyecta ortogonalmente y puede ser correlacionada sin 
ambigüedad. 
 
. Ámbito de aplicación del sistema europeo 
El sistema europeo es el más difundido internacionalmente en contextos 
educativos, industriales y de ingeniería en regiones como: 

• Europa continental 
• Países de Asia Central y Oriental 
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• África del Norte y Subsahariana 
• América Latina (en ciertos sectores) 

Su adopción se basa en la tradición técnica europea y en su integración en los 
sistemas normativos nacionales e internacionales, particularmente en sectores 
como la arquitectura, la ingeniería mecánica, la manufactura y el diseño técnico. 
 
. Ventajas del sistema europeo en la representación técnica 

• Claridad estructural: La disposición basada en el desarrollo del cubo 
facilita la comprensión espacial del objeto. 

• Normalización universal: Su cumplimiento con normas ISO/UNE asegura 
que los planos sean interpretables sin ambigüedades. 

• Facilidad de alineación: Todas las vistas se organizan alrededor del alzado, 
permitiendo una correlación directa de dimensiones y detalles. 

En consecuencia, el sistema europeo de proyección representa una 
herramienta fundamental en la documentación gráfica técnica, y su dominio es 
indispensable para todo profesional que participe en procesos de diseño, 
fabricación o construcción a escala internacional. 
 
 
SISTEMA AMERICANO DE PROYECCIÓN: DISPOSICIÓN GRÁFICA SEGÚN EL 
PRIMER ÁNGULO 
 
. Principios conceptuales del sistema americano 
El sistema americano de proyección, también denominado primer ángulo de 
proyección, se distingue del sistema europeo por su concepción espacial 
inversa: en este caso, es el plano de proyección el que se ubica entre el 
observador y el objeto. Esta disposición genera vistas que se comportan como 
un reflejo especular de las posiciones reales del objeto. Las proyecciones se 
obtienen desde detrás del plano, lo que implica una inversión de la disposición 
gráfica convencional del sistema europeo. 
Pese a esta diferencia, el sistema americano mantiene la exactitud métrica y la 
ortogonalidad propias de las proyecciones cilíndricas, por lo que conserva toda 
la rigurosidad técnica exigida por las normas de representación como la ISO 128. 
 
. Planta: vista superior ubicada por encima del alzado 
En este sistema, la planta —proyección del objeto sobre el plano horizontal 
(PH)— se ubica gráficamente por encima del alzado. Esto contradice la lógica 
de abatimiento del sistema europeo, ya que en el sistema americano, la 
disposición refleja directamente la proyección generada entre plano y objeto. 
Esta ubicación no afecta la precisión métrica ni las correspondencias 
dimensionales, siempre que se respeten las reglas del sistema. 
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. Perfil derecho: vista lateral coherente con la realidad física 
El perfil derecho, correspondiente a la cara derecha del objeto, se coloca a la 
derecha del alzado, lo que representa su posición real cuando se observa el 
objeto desde el frente. Esta coincidencia con la orientación espacial tangible 
facilita la lectura directa de la vista lateral, a diferencia del sistema europeo, 
donde esta disposición está invertida por la lógica del desarrollo cúbico. 
 
. Ámbito geográfico de aplicación 
El sistema americano es el estándar técnico en países como: 

• Estados Unidos 
• Canadá 
• Japón 
• Algunos países latinoamericanos 

Su uso está respaldado por normas técnicas nacionales específicas, como los 
estándares ASME Y14.3 en EE.UU., que definen con claridad las reglas de 
disposición y simbología asociadas al primer ángulo de proyección. 
 
. Equivalencia técnica y precauciones de interpretación 
A pesar de sus diferencias gráficas, el sistema americano ofrece el mismo grado 
de precisión y compatibilidad técnica que el sistema europeo. Ambas 
metodologías: 

• Emplean proyecciones cilíndricas ortogonales. 
• Permiten la medición directa de dimensiones en las vistas. 
• Son compatibles con las normas internacionales ISO, siempre que se 

indique el sistema utilizado mediante el símbolo normalizado de 
proyección. 

Sin embargo, es crucial que los planos técnicos incluyan dicho símbolo, ya que 
una confusión entre sistemas podría llevar a errores graves de interpretación y 
fabricación. 
 
. Contribución del sistema americano a la representación técnica 
El sistema americano, al reflejar directamente la posición real de las caras del 
objeto en el espacio, puede resultar más intuitivo en ciertas aplicaciones. Su 
adopción en sectores como la ingeniería mecánica, el diseño de productos y la 
arquitectura industrial responde tanto a consideraciones históricas como a 
convenciones institucionales propias de cada país. 
En definitiva, aunque su lógica de disposición difiere de la del sistema europeo, 
el sistema americano cumple con los mismos estándares de precisión, 
estructura y claridad, siendo igualmente válido para la documentación técnica 
profesional. 
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. Comparación entre los sistemas europeo y americano 
 
Característica Sistema Europeo Sistema Americano 

Posición del objeto Entre observador y plano Entre plano y observador 

Ubicación de la planta Debajo del alzado Encima del alzado 

Perfil derecho A la izquierda del alzado A la derecha del alzado 

Ámbito de uso Europa, Asia, África América, Japón 

 
Ambos sistemas son técnicamente equivalentes en cuanto a precisión, pero 
requieren coherencia en su aplicación para evitar errores de interpretación. Por 
eso, cada plano debe indicar claramente el tipo de sistema utilizado mediante 
el símbolo de proyección normalizada. 
 
 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VISTAS EN DIBUJO 
TÉCNICO 
 
. Eficiencia visual y técnica en la representación gráfica 
En el ámbito del dibujo técnico, la organización de las vistas no obedece a una 
simple reproducción completa del objeto desde todos los ángulos posibles, sino 
a una selección estratégica basada en eficiencia gráfica y precisión 
comunicativa. Las normas internacionales (especialmente la ISO 128-40 y 
siguientes) orientan este proceso con el fin de optimizar la claridad del plano, 
reducir la sobrecarga visual y garantizar que la información esencial quede 
representada con exactitud. 
 
. Minimización de vistas: solo lo necesario para definir la pieza 
Una de las reglas fundamentales en la representación técnica es incluir 
únicamente las vistas estrictamente necesarias para definir la geometría y 
función de la pieza. Se evita representar todas las caras si estas no aportan 
información adicional. Este criterio de economía gráfica mejora la legibilidad y 
permite un uso más eficiente del espacio en la lámina de dibujo. 
Por ejemplo, una pieza prismática simétrica puede representarse 
adecuadamente con solo dos vistas ortogonales, siempre que estas contengan 
toda la información dimensional y funcional requerida. 
 
. Priorización de la información geométrica: elección adecuada del alzado 
La vista principal o alzado debe seleccionarse con base en su capacidad para 
mostrar la mayor cantidad de detalles geométricos relevantes del objeto. Esta 
vista no se define arbitrariamente, sino que se escoge en función del uso técnico 
que tendrá el plano y de la necesidad de comunicar con claridad la forma 
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general, detalles funcionales, perforaciones, salientes, ejes de simetría o 
elementos normalizados. 
Una elección adecuada del alzado facilita el alineamiento coherente de las otras 
vistas y reduce la necesidad de vistas adicionales. 
 
. Eliminación de vistas simétricas: evitar duplicaciones innecesarias 
Cuando la pieza es simétrica respecto a uno o varios planos, las vistas que 
resultarían espejo de otras ya representadas pueden omitirse, siempre que se 
indique adecuadamente la simetría mediante ejes o símbolos convencionales. 
Esto permite ahorrar espacio, tiempo y simplifica la interpretación técnica, ya 
que el lector no tiene que examinar dos vistas prácticamente idénticas. 
 
. Reducción de líneas ocultas: preferencia por cortes y secciones 
Las líneas discontinuas, utilizadas para representar elementos ocultos, pueden 
complicar la interpretación del dibujo, especialmente en piezas complejas con 
cavidades, taladros u otros detalles interiores. En estos casos, se recomienda 
sustituirlas por vistas seccionadas, aplicando los criterios establecidos en las 
normas ISO 128-40 a 128-49. 
Los cortes transversales o longitudinales, debidamente indicados con líneas de 
corte y flechas, permiten visualizar los detalles internos de manera clara, con 
líneas continuas y formas reales, mejorando significativamente la lectura del 
plano. 
 
. Economía de representación: integración de vistas auxiliares 
En situaciones donde se requiere una comprensión espacial más intuitiva, es 
conveniente acompañar las proyecciones ortogonales con una vista 
axonométrica (como isométrica, dimétrica o caballera). Estas vistas, aunque no 
se utilizan para tomar medidas, ofrecen una representación tridimensional que 
facilita la comprensión general de la forma del objeto, especialmente útil en 
presentaciones, documentación de ensamblajes o materiales didácticos. 
Es importante destacar que estas vistas no sustituyen las vistas ortogonales en 
cuanto a precisión métrica, sino que las complementan desde el punto de vista 
perceptivo. 
 
. Aplicación integral de criterios para una representación técnica eficaz 
La correcta selección y disposición de vistas no solo optimiza el uso del espacio 
y la claridad visual del plano, sino que también refleja el nivel de dominio técnico 
del dibujante o proyectista. Aplicar estos criterios de manera sistemática 
garantiza que el documento técnico cumpla con su función principal: 
comunicar información geométrica de forma precisa, inequívoca y eficiente, tal 
como lo exigen las normas internacionales de representación técnica. 
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APLICACIÓN COHERENTE DE NORMAS INTERNACIONALES EN LA 
REPRESENTACIÓN TÉCNICA 
 
. Normativa como garantía de interoperabilidad gráfica 
En el contexto del dibujo técnico y la documentación gráfica profesional, la 
aplicación rigurosa de normas internacionales es un requisito esencial para 
asegurar la interoperabilidad de los planos técnicos entre diferentes regiones, 
industrias y disciplinas. Las normas UNE 1032 en España y la ISO 128 a nivel 
internacional, establecen un marco común para la representación mediante 
proyecciones cilíndricas ortogonales, definiendo no solo los tipos de proyección, 
sino también los formatos, símbolos, disposición de vistas, tipos de línea y 
criterios de acotación. 
Esta estandarización permite que los documentos técnicos sean interpretados 
correctamente sin necesidad de traducción conceptual, lo que es crucial en 
procesos industriales multinacionales, proyectos de ingeniería compartidos y 
contextos educativos con alcance internacional. 
 
. Equivalencia funcional entre sistemas europeo y americano 
Tanto el sistema europeo (tercer ángulo) como el sistema americano (primer 
ángulo) son igualmente válidos y precisos desde el punto de vista métrico. 
Ambos utilizan proyecciones cilíndricas ortogonales y ofrecen la misma 
capacidad de representación exacta de formas, dimensiones y posiciones 
relativas. 
La diferencia principal entre ambos reside en la disposición gráfica de las vistas, 
lo que puede afectar la legibilidad o comprensión inmediata dependiendo del 
público técnico objetivo. Por ejemplo, un ingeniero norteamericano puede 
interpretar más fácilmente un plano en sistema americano, mientras que uno 
europeo puede hacerlo en el sistema europeo. 
Por esta razón, es indispensable que todo documento técnico indique 
explícitamente el sistema de proyección utilizado, mediante los símbolos 
normalizados definidos por las normas ISO (símbolo de primer o tercer ángulo). 
Esta práctica evita errores de interpretación que podrían derivar en fallos en la 
fabricación, montaje o verificación de piezas. 
 
. Conocimiento técnico y adaptabilidad profesional 
La globalización de la ingeniería, el diseño y la manufactura exige que los 
profesionales del dibujo técnico —ingenieros, diseñadores industriales, 
arquitectos, técnicos— sean competentes en ambos sistemas de proyección. 
Esta adaptabilidad les permite trabajar eficazmente en entornos 
internacionales, responder a los requerimientos específicos de clientes o 
normativas locales y garantizar la calidad y claridad de sus representaciones 
técnicas. 
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El dominio de las normas ISO/UNE y su aplicación coherente también es un 
indicador de profesionalismo y rigurosidad técnica, cualidades esenciales en 
ámbitos como la fabricación de precisión, la construcción de infraestructuras o 
el desarrollo de productos tecnológicos. 
 
. Función integradora de las normas en el proceso técnico 
En definitiva, la correcta aplicación de las normas internacionales no solo unifica 
criterios gráficos, sino que permite integrar el dibujo técnico como una 
herramienta fundamental en la cadena de diseño, producción y control de 
calidad. Desde la concepción de un producto hasta su validación en planta, las 
normas garantizan que la información visual sea comprensible, precisa y 
universalmente válida, independientemente del país de origen o destino del 
proyecto. 
 
 
EL SISTEMA DIÉDRICO: ELEMENTOS SIMPLES Y PROCEDIMIENTOS, 
POLIEDROS REGULARES, SECCIONES PRINCIPALES Y SECCIONES 
CARACTERÍSTICAS 
 
EL SISTEMA DIÉDRICO 
 
. Naturaleza del sistema diédrico como herramienta de representación 
geométrica 
El sistema diédrico es un método de representación gráfica basado en la 
geometría proyectiva, que permite traducir elementos tridimensionales del 
espacio a vistas bidimensionales, manteniendo su precisión métrica. Utiliza 
proyecciones cilíndricas ortogonales para representar, de forma normalizada, la 
forma, dimensiones y posición espacial de cualquier objeto. Es esencial en el 
dibujo técnico y la geometría descriptiva, ya que proporciona una base lógica y 
sistemática para el diseño, la fabricación y la documentación técnica. 
 
. Estructura y elementos fundamentales del sistema diédrico 
El sistema se basa en una estructura compuesta por dos planos de proyección 
perpendiculares que definen el espacio tridimensional: 

• Plano Vertical (PV): Recibe la proyección vertical o alzado, mostrando la 
vista frontal del objeto. Se considera paralelo a la línea de visión del 
observador. 

• Plano Horizontal (PH): Recibe la proyección horizontal o planta, 
correspondiente a la vista desde arriba. Es ortogonal al PV. 

• Línea de Tierra (LT): Es la intersección entre el PV y el PH. Divide el espacio 
en cuatro cuadrantes (o diedros) y actúa como eje de referencia para 
abatir el plano horizontal, permitiendo representar ambas vistas en un 
mismo plano de dibujo. 
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. Cuadrantes o diedros del espacio 
La combinación del PV y PH genera cuatro regiones espaciales denominadas 
cuadrantes o diedros, que permiten situar con precisión los elementos en el 
espacio: 

• Primer cuadrante: El objeto está encima del PH y delante del PV. Es el más 
común en el sistema europeo. Ambas coordenadas (cota y alejamiento) 
son positivas. 

• Segundo cuadrante: El objeto se ubica encima del PH y detrás del PV. Cota 
positiva, alejamiento negativo. 

• Tercer cuadrante: El objeto está debajo del PH y detrás del PV. Ambas 
coordenadas son negativas. 

• Cuarto cuadrante: El objeto se encuentra debajo del PH y delante del PV. 
Cota negativa, alejamiento positivo. 

 
. Coordenadas diédricas y su interpretación 
En el sistema diédrico, la posición de cualquier punto en el espacio se define 
mediante dos coordenadas: 

• Cota: Distancia vertical del punto al plano horizontal (PH). Es positiva si el 
punto está encima de la LT (en el alzado), y negativa si está debajo. 

• Alejamiento: Distancia del punto al plano vertical (PV). Es positiva si el 
punto está delante del PV (por lo tanto, debajo de la LT en la planta), y 
negativa si está detrás. 

Estas coordenadas determinan las posiciones relativas de las proyecciones del 
punto en la planta y el alzado. 
 
. Procedimiento de representación: proyecciones y abatimiento 
Para representar el objeto en un único plano (papel), se aplican proyecciones 
ortogonales: 

• Proyección horizontal (planta): Se obtiene proyectando 
perpendicularmente sobre el PH. Representa la vista superior. 

• Proyección vertical (alzado): Se proyecta sobre el PV, mostrando la vista 
frontal. 

Ambas vistas se unifican mediante el abatimiento del PH: se gira 90° hacia abajo 
respecto a la LT, haciendo que la planta se ubique justo debajo del alzado, 
manteniendo la correspondencia métrica entre las vistas. 
 
. Representación de puntos y su codificación 
Un punto cualquiera en el espacio se representa con dos proyecciones: 

• A1A_1: Proyección horizontal, ubicada en el PH, cuya distancia a la LT indica 
el alejamiento. 

• A2A_2: Proyección vertical, ubicada en el PV, cuya distancia a la LT indica 
la cota. 
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Por ejemplo, un punto en el primer cuadrante se representa con A2A_2 encima 
de la LT (cota positiva) y A1A_1 debajo de la LT (alejamiento positivo). 
 
. Elementos auxiliares: planos de perfil y bisectores 
Para ampliar el análisis geométrico se incorporan planos auxiliares: 

• Plano de Perfil (PP): Es ortogonal al PV y al PH, y permite representar la 
vista lateral del objeto (perfil), añadiendo precisión en la definición 
espacial. 

• Planos bisectores: Dividen los cuadrantes en octantes de 45°, útiles para 
representar simetrías, intersecciones y para el desarrollo de superficies. 

 
. Normas de disposición gráfica según el sistema de proyección 
El sistema diédrico admite dos variantes principales, ambas normalizadas y 
aplicadas según el ámbito geográfico: 

• Sistema europeo (tercer ángulo): El objeto está entre el observador y el 
plano. La planta se representa debajo del alzado y el perfil izquierdo a la 
derecha del alzado. 

• Sistema americano (primer ángulo): El plano se encuentra entre el 
observador y el objeto. La planta se coloca encima del alzado y el perfil 
derecho a la derecha del alzado. 

La simbología normalizada que indica el sistema de proyección utilizado es 
obligatoria en todo plano técnico para evitar errores de interpretación. 
 
. Ventajas y limitaciones del sistema diédrico 
El sistema diédrico ofrece múltiples ventajas: 

• Precisión métrica: Permite medir directamente dimensiones reales sin 
distorsión. 

• Estandarización: Su uso está reglamentado internacionalmente, lo que 
garantiza interoperabilidad técnica. 

Sin embargo, presenta una limitación importante: 
• Falta de percepción volumétrica: Al proyectar ortogonalmente sobre 

planos, no se transmite el volumen del objeto, dificultando la visualización 
tridimensional. 

Por ello, suele complementarse con perspectivas axonométricas (como la 
isométrica) o perspectivas cónicas, que permiten una interpretación espacial 
más intuitiva y visualmente completa del objeto representado. 
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ABATIMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE PUNTOS EN EL SISTEMA DIÉDRICO: 
PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS Y APLICACIÓN GEOMÉTRICA 
 
EL SISTEMA DIÉDRICO COMO MÉTODO PROYECTIVO ESTANDARIZADO 
. Transformación geométrica mediante proyecciones ortogonales 
El sistema diédrico, sustentado en las proyecciones cilíndricas ortogonales, es 
uno de los métodos más sólidos y estandarizados para representar 
gráficamente objetos tridimensionales sobre planos bidimensionales. Su uso 
garantiza una fidelidad métrica total, ya que las proyecciones se obtienen 
mediante rayos paralelos y perpendiculares a los planos de proyección, lo que 
evita distorsiones y permite medir directamente sobre el dibujo. 
Este sistema es el fundamento de la geometría descriptiva y del dibujo técnico 
normalizado, y está regulado por normas internacionales como la ISO 128 y su 
equivalente nacional, la UNE 1032, que establecen sus principios, 
procedimientos y simbolización. 
 
. El abatimiento como técnica fundamental 
Uno de los procedimientos esenciales en el sistema diédrico es el abatimiento, 
una operación geométrica que consiste en girar el plano horizontal (PH) 90° 
hacia abajo respecto a la línea de tierra (LT), hasta hacerlo coincidir con el plano 
vertical (PV). Gracias a este giro, se pueden representar de forma simultánea y 
coherente las diferentes vistas ortogonales del objeto —alzado, planta y 
eventualmente perfil— en una única lámina de dibujo. 
Este proceso no solo garantiza la correcta alineación de las vistas, sino que 
también permite visualizar la correspondencia exacta entre ellas, facilitando la 
interpretación geométrica del objeto desde múltiples perspectivas. 
 
. Codificación precisa de puntos en el espacio 
El sistema diédrico permite representar cualquier punto del espacio mediante 
sus dos proyecciones ortogonales: 

• La proyección horizontal indica el alejamiento del punto respecto al plano 
vertical. 

• La proyección vertical representa la cota, es decir, la altura respecto al 
plano horizontal. 

Estas proyecciones se ubican de acuerdo con la posición del punto en los 
cuadrantes del espacio, definidos por la intersección de los planos PV y PH. La 
codificación exacta de estas proyecciones permite reconstruir con total 
precisión la posición tridimensional del punto, haciendo del sistema diédrico 
una herramienta rigurosa y completamente reversible. 
 
. Valor normativo y técnico del sistema 
El sistema diédrico, en su aplicación conforme a las normas ISO/UNE, 
proporciona un marco normativo coherente y universal para la representación 
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técnica. Es utilizado en ingeniería, arquitectura, diseño industrial y formación 
técnica, donde la exactitud geométrica y la claridad comunicativa son requisitos 
fundamentales. Su integración con otros sistemas de representación (como 
perspectivas axonométricas o cónicas) lo convierte en un componente clave del 
lenguaje gráfico técnico, indispensable para cualquier profesional del sector. 
 
 
ABATIMIENTO DEL PLANO HORIZONTAL: FINALIDAD Y EJECUCIÓN EN EL 
SISTEMA DIÉDRICO 
 
. Función geométrica del abatimiento en la representación ortogonal 
El abatimiento del plano horizontal (PH) es una operación esencial en el sistema 
diédrico que permite convertir un modelo tridimensional en una disposición 
bidimensional coherente. Esta técnica geométrica consiste en girar el PH 90° 
respecto a la Línea de Tierra (LT) hasta hacerlo coincidir con el Plano Vertical 
(PV), permitiendo representar de forma conjunta las distintas vistas ortogonales 
(alzado, planta y perfil) en una única lámina de dibujo. De este modo, se 
mantiene la relación métrica y posicional entre las vistas, elemento crucial para 
la correcta interpretación del objeto representado. 
 
. Ejecución del giro: procedimiento del abatimiento 
El proceso de abatimiento se basa en una rotación estándar: 

• El PH se gira 90° en sentido horario con respecto a la LT. Esta rotación se 
realiza sobre la lámina de dibujo imaginariamente, con el fin de disponer 
las vistas en un único plano gráfico. 

• Tras el giro, el PH —que originalmente era perpendicular al PV— se 
superpone al plano vertical, lo que permite colocar la planta (proyección 
horizontal) alineada con el alzado (proyección vertical), conservando la 
correspondencia geométrica entre ambos. 

Este procedimiento transforma la disposición tridimensional del espacio en una 
estructura bidimensional organizada, donde las proyecciones están 
debidamente alineadas y listas para su análisis técnico. 
 
. Resultado gráfico según el sistema de proyección 
La ubicación de la planta respecto al alzado depende del sistema de proyección 
adoptado: 

• Sistema europeo (tercer ángulo): Después del abatimiento, el PH queda 
debajo del PV, por lo que la planta se representa debajo del alzado. Esta 
disposición es la más utilizada en Europa y otras regiones adheridas a las 
normas ISO/UNE. 

• Sistema americano (primer ángulo): En este caso, el PH, tras el giro, se 
ubica encima del PV, por lo que la planta se coloca sobre el alzado. Esta 
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convención es característica de América del Norte, Japón y algunos países 
latinoamericanos. 

Ambas configuraciones son técnicamente válidas, siempre que se respeten las 
normas gráficas correspondientes y se indique claramente el sistema de 
proyección utilizado. 
 
. Ventajas técnicas del abatimiento 
El abatimiento ofrece múltiples beneficios en la representación técnica: 

• Conservación métrica: Las dimensiones reales del objeto se mantienen, lo 
que permite mediciones directas y sin distorsión. 

• Alineación gráfica precisa: Las vistas se organizan en el plano de forma 
que las aristas, vértices y detalles geométricos coincidan entre ellas. 

• Claridad visual: La disposición ordenada facilita la lectura, el análisis y la 
fabricación del objeto representado. 

• Compatibilidad normativa: El abatimiento cumple con los criterios 
establecidos por las normas ISO 128 y UNE 1032, asegurando la validez y 
universalidad del dibujo técnico. 

En síntesis, el abatimiento del plano horizontal es una herramienta 
imprescindible para la correcta organización de las vistas ortogonales, siendo la 
base estructural que permite trasladar la información tridimensional del objeto 
al formato plano, con total fidelidad métrica y claridad comunicativa. 
 
 
REPRESENTACIÓN DE PUNTOS MEDIANTE COORDENADAS DIÉDRICAS 
 
. Fundamento proyectivo en la codificación espacial de puntos 
En el sistema diédrico, la representación de puntos se basa en el principio de 
que cualquier punto del espacio tridimensional puede describirse mediante sus 
dos proyecciones ortogonales, una sobre el plano horizontal (PH) y otra sobre el 
plano vertical (PV). Esta técnica proyectiva permite identificar la ubicación 
exacta del punto en el espacio mediante una codificación clara y normalizada, 
de acuerdo con los criterios de las normas ISO 128 y UNE 1032. 
 
. Proyecciones ortogonales y su significado geométrico 
Un punto cualquiera AA se representa mediante: 

• aa: Su proyección horizontal, ubicada sobre el PH, representa el 
alejamiento del punto respecto al plano vertical. Se mide como la 
distancia perpendicular desde el punto hasta el PV, proyectada en planta. 

• a′a': Su proyección vertical, ubicada sobre el PV, expresa la cota, es decir, 
la altura del punto respecto al PH. Se mide como la distancia 
perpendicular desde el punto al plano horizontal, proyectada en alzado. 
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Ambas proyecciones son imprescindibles para definir la posición espacial 
completa del punto. Ninguna de ellas, por sí sola, es suficiente para identificarlo 
unívocamente en el espacio tridimensional. 
 
. Línea de referencia: correspondencia entre vistas 
Las proyecciones aa y a′a' se conectan mediante una línea de referencia, que es 
una recta perpendicular a la Línea de Tierra (LT). Esta línea asegura que ambas 
proyecciones se correspondan con el mismo punto del espacio, estableciendo 
un eje de alineación entre la planta y el alzado. 
La función de esta línea es doble: 

• Visual: Permite identificar de inmediato que las proyecciones pertenecen 
al mismo elemento geométrico. 

• Geométrica: Facilita la reconstrucción del punto en el espacio mediante 
sus coordenadas diédricas (cota y alejamiento). 

 
. Interpretación según el cuadrante espacial 
Dependiendo del cuadrante (diedro) en que se ubique el punto, las 
proyecciones cambian de posición respecto a la LT: 

• En el primer cuadrante (encima del PH y delante del PV), a′a' se ubica 
encima de la LT y aa debajo de la LT. 

• En otros cuadrantes, estas posiciones se invierten o combinan según el 
signo de la cota y el alejamiento, permitiendo clasificar con precisión la 
localización espacial del punto. 

 
. Valor técnico de la codificación diédrica 
La representación de puntos mediante coordenadas diédricas es fundamental 
en dibujo técnico porque: 

• Garantiza exactitud métrica, al permitir determinar con precisión la altura 
y profundidad de cada elemento. 

• Permite reconstrucción espacial, ya que con solo dos coordenadas (cota y 
alejamiento) es posible ubicar cualquier punto tridimensional. 

• Facilita la representación de geometrías complejas, especialmente 
cuando se aplica en conjunto con la representación de líneas, planos y 
superficies. 

En definitiva, la representación de puntos en el sistema diédrico constituye el 
primer paso para la construcción geométrica de cualquier objeto técnico, 
siendo una herramienta precisa, sistemática y compatible con los estándares 
internacionales de representación gráfica. 
 
 
. Coordenadas y signos según el cuadrante 
Las coordenadas diédricas de un punto son: 

• Cota: Distancia vertical del punto al PH. 
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o Positiva si el punto está encima del PH (por tanto, encima de la LT 
en el plano del alzado). 

o Negativa si está debajo del PH (debajo de la LT en el alzado). 
• Alejamiento: Distancia del punto al PV. 

o Positiva si está delante del PV (debajo de la LT en la planta). 
o Negativa si está detrás del PV (encima de la LT en la planta). 

 
La ubicación gráfica de las proyecciones varía según el cuadrante (diedro) en el 
que se encuentra el punto: 
 
Cuadrante Cota Alejamiento Posición de aa (planta) Posición de a′a' (alzado) 

1.º + + Debajo de LT Encima de LT 

2.º + - Encima de LT Encima de LT 

3.º - - Encima de LT Debajo de LT 

4.º - + Debajo de LT Debajo de LT 

 
Ejemplo práctico: Un punto con cota +20 mm y alejamiento +30 mm se 
representa con: 
 

• a′a': Situado 20 mm por encima de la LT en el alzado (PV). 
• aa: Situado 30 mm por debajo de la LT en la planta (PH). 
• Ambas proyecciones unidas por una línea perpendicular a la LT. 

 
 
FUNDAMENTO GEOMÉTRICO Y UTILIDAD PRÁCTICA DEL SISTEMA DIÉDRICO 
 
. Base teórica en la geometría proyectiva 
El sistema diédrico se fundamenta en los principios rigurosos de la geometría 
proyectiva, disciplina que estudia las relaciones espaciales mediante 
proyecciones sobre planos. Esta base teórica permite reconstruir con exactitud 
la posición tridimensional de cualquier punto, línea, plano o figura a partir de 
sus proyecciones ortogonales sobre dos planos de referencia perpendiculares: 
el plano vertical (PV) y el plano horizontal (PH). 
Cada elemento espacial queda completamente definido por sus coordenadas 
diédricas (cota y alejamiento), lo que garantiza una correspondencia directa 
entre el espacio tridimensional y el plano de representación técnica. Esta 
correspondencia es la clave del uso del sistema diédrico en el diseño, análisis y 
documentación de objetos técnicos. 
 
. Interoperabilidad técnica en múltiples contextos 
Al seguir las normas internacionales ISO 128 y su equivalente nacional UNE 1032, 
el sistema diédrico se convierte en una herramienta técnica universalmente 
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aceptada, que permite la interoperabilidad de planos y modelos entre distintas 
regiones, sectores productivos y disciplinas. Su aplicación es indispensable en: 

• Ingeniería y fabricación industrial: Donde se exige precisión métrica para 
la producción de piezas y conjuntos. 

• Arquitectura y construcción: Donde se utilizan vistas ortogonales para 
representar plantas, fachadas y secciones. 

• Formación técnica y académica: Como herramienta educativa para el 
desarrollo del pensamiento espacial. 

• Diseño gráfico y producto: Para la generación de documentación visual 
coherente y precisa. 

 
. Limitación visual y necesidad de representaciones complementarias 
A pesar de su rigurosidad métrica, el sistema diédrico presenta una limitación 
importante: no transmite visualmente el volumen del objeto. Al estar basado en 
proyecciones planas, carece de perspectiva, lo que dificulta en algunos casos la 
interpretación espacial intuitiva, especialmente para quienes no están 
entrenados en lectura técnica. 
Por ello, en muchos casos, el sistema diédrico se complementa con 
representaciones tridimensionales, tales como: 

• Perspectivas axonométricas (como la isométrica): Que mantienen 
proporciones constantes y permiten percibir formas volumétricas sin 
distorsión. 

• Perspectivas cónicas: Que simulan la visión natural del observador, con 
puntos de fuga y profundidad aparente. 

Estas vistas, si bien no sustituyen a las ortogonales como fuente de datos 
métricos, enriquecen la comprensión del objeto, especialmente en 
presentaciones, manuales técnicos, documentación comercial o visualización 
de ensamblajes complejos. 
 
. Aplicación integral en el proceso de diseño técnico 
En síntesis, el sistema diédrico es una herramienta geométrica de alta precisión, 
normativamente validada y universalmente aplicable, que permite representar, 
analizar y documentar con exactitud la geometría de objetos técnicos. Su 
combinación con otros sistemas de representación potencia su utilidad, 
integrándolo como una pieza clave en el ciclo completo del diseño, la 
fabricación y la comunicación técnica profesional. 
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REPRESENTACIÓN DIÉDRICA DE POLIEDROS REGULARES CONVEXOS: 
MÉTODOS, POSICIONES Y CRITERIOS GEOMÉTRICOS 
 
. Naturaleza geométrica de los sólidos de Platón 
Los poliedros regulares convexos, comúnmente conocidos como sólidos de 
Platón, constituyen una clase especial de cuerpos tridimensionales definidos 
por su alta simetría geométrica. Cada uno de ellos está formado por caras 
congruentes de polígonos regulares, y en todos sus vértices se reúne el mismo 
número de caras, lo que les confiere una estructura perfectamente equilibrada 
y armoniosa. 
Estos poliedros representan figuras fundamentales en la geometría espacial y 
tienen un papel destacado en la geometría descriptiva y el dibujo técnico, tanto 
por su valor didáctico como por su aplicabilidad en el diseño estructural, 
modelado y visualización de formas tridimensionales. 
 
. Número limitado y clasificación de poliedros regulares 
Por razones geométricas estrictas, solo existen cinco poliedros regulares 
convexos. Esta limitación responde a la necesidad de que los ángulos en torno 
a cada vértice no superen los 360°, lo que impide la existencia de figuras 
adicionales bajo estas condiciones. Los cinco sólidos de Platón son: 

• Tetraedro: Formado por 4 triángulos equiláteros, con 4 vértices y 6 aristas. 
Cada vértice está formado por la unión de tres caras. 

• Cubo (o hexaedro regular): Compuesto por 6 cuadrados, con 8 vértices y 
12 aristas. En cada vértice se encuentran tres caras cuadradas. 

• Octaedro: Conformado por 8 triángulos equiláteros, presenta 6 vértices y 
12 aristas. Cada vértice une cuatro caras triangulares. 

• Dodecaedro: Integrado por 12 pentágonos regulares, con 20 vértices y 30 
aristas. En cada vértice se reúnen tres caras. 

• Icosaedro: Compuesto por 20 triángulos equiláteros, tiene 12 vértices y 30 
aristas, con cinco caras confluyendo en cada vértice. 

Esta estructura fija y simétrica los convierte en ejemplos ideales para estudiar 
relaciones métricas, simetría espacial, secciones características y 
procedimientos de proyección ortogonal. 
 
. Representación diédrica y orientación espacial 
La representación de estos poliedros mediante el sistema diédrico, basado en 
proyecciones cilíndricas ortogonales, permite analizar con rigor sus 
dimensiones reales, ángulos, distancias entre vértices, y relaciones geométricas 
internas. Para obtener proyecciones precisas y comprensibles, es esencial 
orientar adecuadamente el poliedro respecto a los planos de proyección 
(horizontal y vertical). 
Cuando una cara o arista se encuentra paralela a un plano de proyección, su 
representación en dicha vista se obtiene en verdadera magnitud, lo que facilita 
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el análisis y la medición directa de sus elementos. En cambio, si la cara está 
inclinada respecto al plano, la proyección resultante será deformada y requerirá 
el uso de técnicas complementarias (como giros, cambios de plano o 
abatimientos) para obtener sus dimensiones reales. 
 
. Aplicación en geometría descriptiva y técnica 
En la enseñanza de la geometría descriptiva, los poliedros regulares permiten 
introducir con claridad conceptos como: 

• Proyecciones ortogonales y sus disposiciones en planta, alzado y perfil. 
• Coordenadas espaciales y reconstrucción de formas mediante 

intersección de planos. 
• Secciones planas características, útiles para el análisis de simetrías y 

relaciones métricas internas. 
• Modelado tridimensional, mediante métodos gráficos constructivos que 

permiten construir el sólido desde sus proyecciones. 
En conclusión, los poliedros regulares convexos, además de su interés 
matemático, constituyen un recurso geométrico central en el dibujo técnico, ya 
que su estructura simétrica facilita tanto su análisis como su representación, 
especialmente cuando se aplica el sistema diédrico como método de 
visualización precisa y normada. 
 
 
. Características geométricas fundamentales de los sólidos de Platón 
Poliedro Caras Vértices Aristas Configuración geométrica 

Tetraedro 4 triángulos equiláteros 4 6 Pirámide triangular regular 

Cubo 6 cuadrados 8 12 Prisma recto de base cuadrada 

Octaedro 8 triángulos equiláteros 6 12 Bipirámide cuadrada 

Dodecaedro 12 pentágonos regulares 20 30 Dual del icosaedro 

Icosaedro 20 triángulos equiláteros 12 30 Dual del dodecaedro 

 
Cada poliedro posee una simetría intrínseca que permite orientarlo de manera 
estratégica para que sus elementos más significativos (caras, aristas o vértices) 
queden paralelos o perpendiculares a los planos de proyección, optimizando la 
representación diédrica. 
 
 
ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN SEGÚN LA ORIENTACIÓN EN EL SISTEMA 
DIÉDRICO 
 
. Optimización geométrica en la disposición espacial del poliedro 
La correcta orientación de los poliedros regulares respecto a los planos de 
proyección en el sistema diédrico es esencial para lograr proyecciones claras, 
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medibles y geométricamente representativas. Esta estrategia permite que 
ciertas caras o aristas aparezcan en verdadera magnitud, facilitando su análisis 
y reduciendo la necesidad de procedimientos auxiliares como giros o 
abatimientos adicionales. 
Las representaciones se elaboran mediante proyecciones cilíndricas 
ortogonales, con el abatimiento del plano horizontal (PH) para superponerlo al 
plano vertical (PV), permitiendo alinear planta y alzado en un solo plano de 
dibujo conforme a la convención gráfica normalizada. 
 
. Representación del tetraedro apoyado con una cara sobre el PH 
Cuando el tetraedro se apoya con una de sus caras triangulares sobre el PH, se 
obtiene una disposición especialmente favorable: 

• Proyección horizontal (planta): Muestra un triángulo equilátero en 
verdadera magnitud, que permite comprobar directamente la longitud 
de las aristas. 

• Proyección vertical (alzado): Aparece como un triángulo isósceles, cuya 
base es una arista de la base apoyada y cuya altura corresponde a la 
distancia real desde el vértice superior al PH. 

• Relación métrica destacada: La altura del tetraedro desde la base hasta el 
vértice superior se calcula mediante la expresión: 

 
 
donde a es la longitud de la arista. Esta medida puede determinarse 
gráficamente o mediante construcción auxiliar. 
 
. Representación del cubo con una cara apoyada en el PH 
El cubo, por su simetría ortogonal, permite una representación directa y muy 
clara: 

• Proyección horizontal: Se observa como un cuadrado en verdadera 
magnitud, ya que una de sus caras es paralela al PH. 

• Proyección vertical: Aparece como un rectángulo vertical, cuya altura 
representa la longitud de la arista del cubo. 

• Variante con orientación diagonal: Si el cubo se coloca con una de sus 
diagonales espaciales perpendicular al PH, la proyección horizontal 
adquiere forma hexagonal, con diagonales internas visibles. Esta 
disposición es útil en estudios volumétricos, ya que permite apreciar la 
simetría tridimensional del cubo desde una perspectiva no habitual. 
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. Representación del octaedro con su diagonal principal perpendicular al PH 
El octaedro, al tener ocho caras triangulares y una estructura simétrica respecto 
a sus vértices opuestos, ofrece una representación rica en detalles si se coloca 
con su diagonal principal perpendicular al PH: 

• Proyección horizontal: Muestra un hexágono regular, resultado de la 
proyección de sus seis vértices dispuestos alrededor del eje vertical. Esta 
vista permite visualizar claramente la disposición simétrica de sus 
triángulos equiláteros. 

• Proyección vertical: Se observa como un rombo, cuyas diagonales 
corresponden a la distancia real entre vértices opuestos. Esta 
representación es especialmente útil para determinar el diámetro de la 
esfera circunscrita al octaedro, ya que se pueden medir directamente las 
distancias extremas desde esta vista. 

 
. Aplicación técnica y didáctica de estas orientaciones 
Estas estrategias de orientación no solo mejoran la claridad gráfica, sino que 
permiten realizar mediciones precisas directamente sobre el dibujo, sin 
necesidad de cálculos adicionales. En el ámbito técnico y educativo, estas 
representaciones: 

• Favorecen el aprendizaje visual de las propiedades métricas de los sólidos. 
• Permiten evaluar secciones planas y simetrías internas. 
• Facilitan la integración de estos sólidos en diseños más complejos o 

ensamblajes tridimensionales. 
En definitiva, una orientación estratégica del poliedro respecto a los planos de 
proyección en el sistema diédrico permite maximizar la precisión de la 
representación, reducir distorsiones y optimizar el análisis técnico del cuerpo 
sólido. 
 
 
TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA REPRESENTAR Y ANALIZAR POLIEDROS 
COMPLEJOS 
 
. Aplicación de métodos geométricos avanzados en sólidos regulares 
La representación técnica de poliedros complejos como el dodecaedro y el 
icosaedro, debido a su estructura altamente simétrica pero no ortogonal, 
requiere el uso de técnicas gráficas específicas que permitan visualizar sus 
elementos en verdadera magnitud, comprender sus proporciones internas y 
medir sus características con precisión. Estas estrategias se integran 
plenamente en el sistema diédrico mediante el uso de secciones principales, 
abatimientos auxiliares y orientaciones estratégicas respecto a los planos de 
proyección. 
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. Sección principal: análisis mediante planos de simetría 
Una herramienta clave en el estudio de poliedros es la sección principal, 
obtenida al cortar el sólido con un plano de simetría. Esta técnica permite: 

• Identificar elementos estructurales relevantes, como la disposición de 
vértices, aristas y caras alrededor de un eje central. 

• Determinar radios de esferas inscritas, circunscritas y tangentes a 
elementos internos del poliedro. 

Ejemplo práctico: En el octaedro, una sección principal en el plano ecuatorial 
genera un hexágono regular formado por seis triángulos equiláteros. Esta figura 
permite calcular con facilidad: 

• El radio de la esfera circunscrita, que pasa por todos los vértices. 
• El radio de la esfera tangente a las caras, ubicada en el centro del sólido. 
• El radio de la esfera tangente a las aristas, intermedia entre los anteriores. 

 
. Abatimiento de caras oblicuas: verdadera magnitud en planos auxiliares 
Cuando una cara del poliedro no es paralela a ninguno de los planos de 
proyección principales (PH o PV), su forma proyectada no se representa en 
verdadera magnitud. Para resolver esto, se emplea un plano proyectante 
auxiliar, sobre el cual se abate la cara oblicua mediante giros geométricos 
controlados. Este procedimiento revela: 

• La forma real de la cara. 
• Las dimensiones exactas de sus lados y ángulos. 

Caso destacado: En el dodecaedro, que posee caras pentagonales no alineadas 
ortogonalmente, es común abatir una cara específica mediante sus diagonales 
características. Este abatimiento permite: 

• Comprobar que el pentágono es regular. 
• Medir sus lados y ángulos con precisión. 
• Analizar posibles desarrollos para construcción o modelado. 

 
. Posiciones óptimas de orientación según el poliedro 
Una representación eficaz comienza con una orientación adecuada del poliedro 
respecto a los planos de proyección. Esta elección debe buscar maximizar la 
claridad gráfica y reducir la necesidad de construcciones auxiliares. 

• Icosaedro: Compuesto por 20 triángulos equiláteros, su disposición 
óptima consiste en ubicar una diagonal principal perpendicular al plano 
horizontal (PH). Esta posición produce: 

o Proyecciones simétricas y fáciles de interpretar. 
o Triángulos claramente alineados en las vistas. 
o Reducción de complejidad visual al representar solo una parte del 

sólido con simetría rotacional. 
• Dodecaedro: Para representar sus pentágonos de forma clara, se 

recomienda apoyar una de sus caras sobre el PH. Esta orientación permite: 
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o Obtener una planta con un pentágono regular en verdadera 
magnitud. 

o Facilitar la construcción de vistas laterales y secciones a partir de 
una base precisa. 

. Valor técnico y pedagógico de estas técnicas 
Estas técnicas especializadas no solo permiten una representación métrica 
precisa de formas complejas, sino que también: 

• Fomentan el análisis profundo de simetrías internas. 
• Ayudan a comprender la estructura tridimensional desde la 

bidimensionalidad del dibujo técnico. 
• Facilitan la planificación de desarrollos planos para fabricación de 

modelos, maquetas o representaciones físicas. 
En síntesis, las técnicas de sección, abatimiento y orientación estratégica son 
herramientas indispensables en la representación diédrica avanzada de 
poliedros regulares complejos. Su aplicación permite trascender la simple 
proyección ortogonal, accediendo a un análisis geométrico más completo y 
riguroso, conforme a los estándares del dibujo técnico profesional. 
 
 
CONSIDERACIONES MÉTRICAS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EN LA 
REPRESENTACIÓN DIÉDRICA DE POLIEDROS 
 
. Conservación de magnitudes y condiciones óptimas de proyección 
La precisión métrica en el sistema diédrico depende directamente de la 
orientación del poliedro con respecto a los planos de proyección. Las 
proyecciones cilíndricas ortogonales conservan las dimensiones reales 
únicamente cuando las aristas o las caras del objeto son paralelas al plano de 
proyección correspondiente. En esas condiciones, los lados, ángulos y formas se 
visualizan en verdadera magnitud, lo que permite mediciones directas sin 
necesidad de cálculos auxiliares. 
 
. Limitaciones geométricas de las caras oblicuas 
Cuando una cara es oblicua respecto a ambos planos principales (PH y PV), su 
representación aparece deformada en ambas vistas, ya que la proyección 
ortogonal solo capta una componente parcial de su geometría. En estos casos, 
es imprescindible recurrir a técnicas adicionales para determinar con precisión 
la forma y dimensiones reales de dicha cara: 

• Giros o cambios de plano: Se emplean para alinear la cara con un nuevo 
plano de proyección que facilite su visualización directa. 

• Abatimientos: Son esenciales para desplegar la cara en un plano auxiliar y 
obtener su verdadera magnitud, útil para verificar regularidades 
geométricas, calcular áreas o preparar desarrollos planos. 
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Estas técnicas permiten superar las distorsiones visuales inherentes a la 
proyección ortogonal de superficies inclinadas. 
 
. Criterios prácticos en la elección de configuraciones geométricas 
En la práctica profesional del dibujo técnico, especialmente al representar 
poliedros regulares, se seleccionan orientaciones que favorezcan: 

• La identificación de figuras regulares sin distorsión, tales como triángulos 
equiláteros, cuadrados o pentágonos. Esto se logra alineando una cara del 
poliedro con uno de los planos de proyección, de forma que esa cara 
aparezca en verdadera magnitud en una de las vistas. 

• La claridad de lectura de las vistas, evitando configuraciones que generen 
formas proyectadas ambiguas, superposiciones innecesarias o exceso de 
líneas ocultas. Se priorizan disposiciones donde las aristas se proyectan 
como segmentos visibles y las caras se distinguen con facilidad. 

• La medición directa de elementos constructivos, como longitudes de 
aristas, distancias entre vértices o ángulos entre caras. Estas medidas, 
cuando se representan en verdadera magnitud, pueden tomarse 
directamente del plano sin requerir transformaciones adicionales. 

 
. Aplicación técnica y formativa de estos criterios 
Estas consideraciones son fundamentales tanto en el contexto educativo como 
en la práctica profesional. En enseñanza, ayudan a desarrollar una comprensión 
rigurosa del espacio tridimensional y la relación entre forma y proyección. En el 
ámbito técnico, optimizan la elaboración de planos claros, precisos y 
normativamente correctos, facilitando: 

• El diseño de piezas tridimensionales. 
• La documentación de modelos geométricos. 
• La comunicación efectiva en entornos de trabajo colaborativos. 

En definitiva, una correcta aplicación de estas consideraciones métricas y 
recomendaciones prácticas garantiza la fidelidad geométrica y la funcionalidad 
comunicativa de la representación diédrica, principios esenciales en todo 
proceso técnico que requiera precisión y claridad gráfica. 
 
 
APLICACIÓN PEDAGÓGICA Y PROFESIONAL DEL SISTEMA DIÉDRICO EN 
POLIEDROS 
 
. El valor didáctico de la representación diédrica 
La representación diédrica de poliedros constituye una herramienta educativa 
de gran valor en la enseñanza de la geometría espacial, la descriptiva y el dibujo 
técnico. Su estructura lógica basada en proyecciones ortogonales permite a los 
estudiantes comprender las relaciones espaciales entre caras, aristas y vértices, 
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así como los fundamentos del análisis tridimensional. Al representar figuras 
complejas como los sólidos de Platón, el alumno adquiere destrezas en: 

• Visualización tridimensional. 
• Reconocimiento de simetrías espaciales. 
• Identificación de relaciones métricas internas. 
• Dominio de los principios de proyección y abatimiento. 

Estas competencias son esenciales en la formación técnica y matemática, ya 
que constituyen la base para estudios más avanzados en áreas como geometría 
proyectiva, diseño paramétrico o modelado digital. 
 
. Herramienta técnica en profesiones vinculadas al espacio y al diseño 
En el ámbito profesional, el sistema diédrico aplicado a poliedros es una 
herramienta de análisis en múltiples disciplinas: 

• En diseño industrial, facilita el desarrollo de formas estructuralmente 
equilibradas y estéticamente armónicas. 

• En arquitectura, permite la representación y estudio de geometrías 
poliédricas en estructuras, fachadas, cúpulas y envolventes. 

• En ingeniería estructural, el conocimiento de los sólidos regulares ayuda 
a modelar configuraciones resistentes basadas en simetrías. 

• En matemáticas aplicadas y didáctica, el uso de poliedros promueve el 
pensamiento geométrico avanzado, favoreciendo el razonamiento visual 
y la precisión formal. 

El sistema diédrico, al ofrecer una codificación exacta y normalizada de las 
formas, garantiza que los planos generados puedan ser interpretados 
universalmente en contextos de producción, documentación técnica o 
investigación. 
 
. Poliedros complejos: exigencia técnica y precisión gráfica 
Poliedros como el dodecaedro e icosaedro, por su estructura basada en 
pentágonos y triángulos equiláteros no ortogonales, requieren un tratamiento 
geométrico más avanzado. Para representar correctamente estos sólidos en 
sistema diédrico es imprescindible: 

• Utilizar secciones características, que revelan la organización interna del 
sólido, permitiendo medir distancias clave y verificar proporciones. 

• Aplicar abatimientos de caras oblicuas, a fin de obtener verdaderas 
magnitudes de elementos que no se representan directamente en vistas 
normales. 

Estas técnicas, cuando se combinan con una adecuada orientación del poliedro 
respecto a los planos de proyección, permiten una representación fiel, precisa y 
normativamente correcta, esencial para fines técnicos, formativos y de análisis 
estructural. 
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. Síntesis del valor del sistema diédrico aplicado a poliedros 
La representación diédrica de poliedros integra precisión técnica y valor 
formativo, constituyéndose como una herramienta fundamental tanto en la 
enseñanza de la geometría como en la práctica profesional del dibujo técnico. 
Su uso permite no solo representar formas complejas con claridad, sino también 
comprender su estructura interna, simetría y comportamiento espacial. En este 
sentido, el dominio del sistema diédrico aplicado a poliedros es un pilar esencial 
en la formación y desempeño de todo profesional vinculado al diseño, la 
ingeniería o la arquitectura. 
 
 
SECCIONES CARACTERÍSTICAS EN POLIEDROS REGULARES Y ESFERAS: 
ANÁLISIS DIÉDRICO Y APLICACIONES GEOMÉTRICAS 
 
. Importancia de las secciones en la representación técnica 
Las secciones características constituyen un recurso fundamental en el dibujo 
técnico para revelar detalles internos, proporciones y simetrías de sólidos 
tridimensionales. Aplicadas a poliedros regulares y esferas, permiten analizar su 
estructura mediante cortes estratégicos que ofrecen vistas internas o relaciones 
geométricas esenciales. En el sistema diédrico, estas secciones se representan 
mediante proyecciones ortogonales, y su correcta interpretación depende de la 
orientación del plano de corte respecto a los planos de proyección (PH y PV). 
Cuando el corte no es paralelo a estos planos, se requiere aplicar el abatimiento 
para obtener su verdadera magnitud. 
 
. Secciones en el tetraedro: triángulos y cuadriláteros derivados del corte 
El tetraedro, al estar compuesto por cuatro triángulos equiláteros, genera 
secciones geométricamente ricas cuando es seccionado: 

• Con planos paralelos a las caras: Se obtiene un triángulo equilátero en 
verdadera magnitud, especialmente visible cuando el plano de corte es 
horizontal y el tetraedro está apoyado sobre el PH. La sección se proyecta 
como triángulo equilátero en la planta, facilitando mediciones directas. 

• Con planos oblicuos: Las formas resultantes varían según las aristas 
interceptadas: 

o Triángulo: Si el plano corta tres aristas sin tocar la base. 
o Cuadrilátero: Si el plano intersecta la base y tres aristas elevadas. 

Estas configuraciones exigen abatir el plano de corte para obtener medidas 
precisas y formas reales, ya que en proyección aparecen distorsionadas. 
 
 
 
. Secciones en el cubo: desde cuadrados hasta hexágonos regulares 
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El cubo, por su simetría ortogonal, genera secciones particularmente útiles en 
análisis estructural: 

• Planos paralelos a sus caras: Dan lugar a cuadrados en verdadera 
magnitud, perfectamente visibles en proyecciones ortogonales (planta o 
alzado), ideales para definir relaciones métricas básicas. 

• Planos diagonales (perpendiculares a la diagonal espacial): Producen 
hexágonos regulares, resultado de un corte simétrico que atraviesa el 
centro del cubo. Esta sección permite evidenciar la simetría 
tridimensional del cubo y se convierte en una herramienta visual de gran 
valor. 

• Planos desplazados (a un tercio de la diagonal): Pueden generar 
triángulos equiláteros si pasan por tres vértices no coplanarios. Este tipo 
de corte ofrece relaciones geométricas interesantes que solo se aprecian 
mediante técnicas de abatimiento y trazado auxiliar. 

 
. Secciones en la esfera: círculos reales y elipses proyectadas 
La esfera, por su simetría radial, tiene una particularidad única: todas sus 
secciones planas son círculos, aunque sus representaciones en proyecciones 
diédricas varían con la orientación del plano de corte: 

• Planos paralelos a PH o PV: La sección aparece como círculo en verdadera 
magnitud en la proyección correspondiente. Por ejemplo, un corte 
paralelo al PH se ve como un círculo en la planta. 

• Planos oblicuos: La sección circular se proyecta como una elipse tanto en 
planta como en alzado. En estos casos, es necesario abatir el plano de 
corte para recuperar la forma y dimensión real del círculo. 

 
. Comparación de secciones según orientación del plano de corte 
 
Sólido Tipo de plano de corte Sección obtenida Tipo de proyección 

Tetraedro Paralelo a cara Triángulo equilátero 
Verdadera magnitud (en 
PH/PV) 

Tetraedro Oblicuo 
Triángulo o 
cuadrilátero 

Requiere abatimiento 

Cubo Paralelo a cara Cuadrado Verdadera magnitud 

Cubo 
Perpendicular a diagonal 
espacial 

Hexágono regular Requiere abatimiento 

Esfera Paralelo a PV/PH Círculo Verdadera magnitud 

Esfera Oblicuo Círculo → Elipse Requiere abatimiento 

 
. Consideraciones técnicas para la obtención de secciones 

• Abatimiento: Es esencial cuando el plano de corte es oblicuo. Solo 
mediante esta técnica es posible visualizar con precisión la forma real de 
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la sección. En esferas y tetraedros, el abatimiento revela círculos o 
triángulos reales que no son evidentes en las vistas ortogonales. 

• Optimización de vistas: En el cubo, las secciones hexagonales ofrecen una 
percepción de la simetría interna que no se logra con vistas estándar. Son 
útiles para ilustrar geometrías internas complejas en diseño industrial o 
arquitectura. 

• Precisión métrica: Las secciones paralelas a los planos de proyección 
conservan distancias, formas y ángulos, permitiendo mediciones directas. 
En cambio, las secciones oblicuas siempre generan distorsiones 
aparentes que requieren tratamiento técnico adicional. 

 
. Aplicaciones prácticas y relevancia normativa 
La obtención y análisis de secciones características en sólidos regulares y esferas 
es una herramienta esencial en la ingeniería, el diseño mecánico, la arquitectura 
y la docencia técnica. Estas operaciones, al estar basadas en proyecciones 
ortogonales normalizadas según ISO 128 y UNE 1032, garantizan la confiabilidad 
de la representación gráfica. La correcta selección del plano de corte, junto con 
el uso de métodos geométricos como el abatimiento, define la calidad de la 
información que puede extraerse del dibujo técnico. En consecuencia, estos 
procedimientos permiten no solo representar formas, sino también entender su 
estructura interna con rigor y exactitud. 
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Categoría Conceptos Principales 

Fundamentos de 
Proyección 

• Transformación de 3D a 2D • Basado en principios 
ópticos y matemáticos • Uso en dibujo técnico, 
arquitectura, ingeniería, cartografía y geodesia 

Clasificación por 
Superficie 

• Cónica: vértice finito. Profundidad y puntos de fuga. Útil 
en latitudes medias (Lambert) • Cilíndrica: rayos paralelos. 
Ortogonal (vistas métricas) y Oblicua (caballera) • Planar 
(acimutal): plano tangente a esfera. Gnomónica (líneas 
rectas), Estereográfica (conserva ángulos), Ortográfica 
(foto aérea) 

Clasificación por 
Cualidad Métrica 

• Conforme: conserva ángulos. Navegación. Ej. Mercator • 
Equivalente: conserva áreas. Ej. Lambert • Equidistante: 
conserva distancias desde puntos clave. Ej. mapas 
radiales 

Aplicaciones de 
Proyección 

• Dibujo técnico: sistema diédrico. Precisión métrica, no 
transmite volumen • Cartografía: según utilidad 
geográfica. Ej. Mercator para navegación, Lambert para 
temas, Gnomónica para rutas geodésicas 

Sistema Europeo 
(Tercer Ángulo) 

• Objeto entre observador y plano • Planta debajo del 
alzado • Perfil izquierdo a la derecha del alzado • Norma 
UNE 1032 e ISO 128 • Uso en Europa, Asia, África, América 
Latina 

Sistema 
Americano (Primer 
Ángulo) 

• Plano entre observador y objeto • Planta encima del 
alzado • Perfil derecho a la derecha del alzado • Uso en 
EE.UU., Canadá, Japón, algunos países latinoamericanos • 
Norma ASME Y14.3 

Selección de Vistas 

• Solo vistas necesarias • Alzado más informativo • Evitar 
vistas simétricas duplicadas • Preferencia por cortes en 
vez de líneas ocultas • Uso de axonométricas como apoyo 
perceptivo 

Sistema Diédrico 

• PV y PH perpendiculares • Línea de Tierra (LT) como eje 
de referencia • Cuadrantes según signos de cota y 
alejamiento • Coordenadas diédricas: cota (PV), 
alejamiento (PH) 

Abatimiento 

• Giro de PH 90° hacia abajo respecto a LT • Permite 
representar planta debajo del alzado • Conserva métrica y 
alineación gráfica • Obligatorio indicar símbolo del 
sistema 

Representación de 
Poliedros 

• Tetraedro, Cubo, Octaedro, Dodecaedro, Icosaedro • 
Apoyo sobre PH facilita proyecciones reales • Abatimiento 
para caras oblicuas • Uso de secciones principales y 
auxiliares 

Secciones 
Características 

• Tetraedro: triángulos y cuadriláteros • Cubo: cuadrados, 
hexágonos, triángulos • Esfera: círculos o elipses según 
plano de corte • Necesario abatimiento para secciones 
oblicuas 
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