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“Los propios físicos ya no creen en aquel 
universo eterno, sólido y exacto, que tanto apoyo 
proporcionó al paradigma determinista. En su 
lugar se plantea hoy un universo dinámico donde 
el espacio y el tiempo dependen, en efecto, 
del observador, pero también la mayoría de las 
propiedades solo existen de modo incierto y 
apenas predeterminable”.

Peter T. Saunders, matemático. Non linearity. 
What it is and why it matters, AD 67, 1997.

I N D I CE:
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I N TR OD U CCí ÓN

“Hacer �losofía [o arquitectura], no es jugar al 
rompecabezas. Me niego a utilizar las piezas 
que la sociedad me entrega para que arme la 

imagen que ella quiere mirar”.

Modi�cación de una frase de Gilles Deleuze.



14

CON QUÉ SE RELACIONA ESTE LIBRO
       El planteamiento de este estudio no Ɵene como Į n el describir como es la arquitectura 
como tal, como sustancia, sino que pone su foco un una mulƟplicidad de temas que pueden ser 
uƟlizados para el ejercicio del proyecto. Este planteamiento se acerca a un extenso análisis de 
ideas que generan arquitectura, indagando e ilustrando en el trazo de posibles rutas para conocer 
caminos, procesos y comportamientos en la creación de un producto arquitectónico, relacionando 
precisamente las ideas con los objetos para entender el camino por el cual se llega a un resultado 
formal y a su vez el mecanismo de relación con el individuo.

El ejercicio es llevado desde lo general a algunas parƟcularidades, donde la idea es encontrar 
mayores posibilidades y potencialidades para proyectar. Pero representando un cambio de fondo 
en el campo epistemológico a través del cual vemos el mundo y por lo tanto actuamos. Para esto 
he recurrido  las teorías de la generalidad, sin la intensión de explicar un fenómeno parƟcular 
que el de cómo funciona nuestra percepción responsable de determinados comportamientos y 
producciones en la vida diaria y con repercusión en como hacemos arquitectura, por lo que la idea 
de Paradigma es la clave para entender el objeto de estudio en este caso.

Este objeto de estudio, es un objeto abstracto, que no se puede tocar ni ver y puede ser entendido 
de diferente manera por cada quien, éste forma parte intangible de posibles arquitecturas, 
consƟtuye la estructura de ideas que conforma al individuo y el punto de parƟda de algo que 
podría materializarse en espacio, pero en este caso, por las caracterísƟcas de tal cuerpo abstracto 
de ideas, este posible espacio ya no se vería como la idea de ediĮ cio que comúnmente tenemos 
en nuestra memoria.

Los principales fenómenos dentro de este caso de invesƟgación son: la construcción de un 
paradigma; con qué funciona y cómo se transforma. Para así entender como a parƟr de ellos la 
arquitectura producida Ɵene determinadas caracterísƟcas que representan tales construcciones 
pertenecientes al campo abstracto de ideas. Y segundo, cuales son precisamente las ideas que 
hacen que todo un paradigma cambie.

En sí este es un estudio que busca la procedencia de la forma y las conĮ guraciones  espaciales de 
dos movimientos arquitectónicos: el Movimiento Moderno y la complejidad del Contemporáneo, 
especulando que el primero se basa en una concepción determinista del mundo y el segundo de una 
indeterminista, ambos provenientes de teorías del campo de la ciencia y la Į losoİ a que producen 
dos posturas ante el mundo. Por lo que este texto se convierte así en un método de aproximación 
a la realidad, en una forma de pensar y ver a la arquitectura, pero también de hacerla.

En el recorrido de las páginas encontramos una serie de posibles construcciones teóricas y materiales 
que se relacionan y alimentan entre sí, generando una ruta de exploraciones, indagaciones, 
comparaciones, críƟcas, aportaciones, reŇexiones y procedimientos proyectuales que se llevan a 
cabo con variadas herramientas y desembocan en disƟntos resultados.

Esta indagación de la procedencia de las nuevas formas complejas de la arquitectura contemporánea, 
nos lleva a encontrar las ideas en las que estas se fundamentan, la fuente y sustento de por qué 
Ɵenen tal o cual apariencia y por qué diĮ eren a la arquitectura que es comúnmente aceptada por 
la mayoría de la gente.

No pretendo hablar de buenas y malas arquitecturas, o la dirección de estas, lo que intento entender 
e ilustrar es cómo funcionan algunas de esas, que pueden signiĮ car, con qué se relacionan y qué 
transforman para así cuesƟonar los límites en los que se piensa que la arquitectura esta contenida.
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Así este libro pretende funcionar como un disposiƟvo agluƟnador de ideas pero también generador 
de nuevas que pueden ser trasladadas al proyecto arquitectónico tratando de responder algunos 
cusƟonamientos como: Si los límites de lo que se piensa que es arquitectura, han cambiado con 
el Ɵempo, ¿podríamos ahora redeĮ nirlos y darles un nuevo senƟdo?, ¿podemos encontrar en 
qué se basan algunos movimientos estéƟcos y arquitectónicos para realizar su obra?, ¿una forma 
arquitectónica signiĮ ca exactamente lo mismo para todos?, ¿detrás de un ediĮ cio hay una serie de 
ideas provenientes de disƟntos campos del conocimiento?, ¿existe La Arquitectura como tal?.
Por lo que la respuesta a estas pueden encontrarse más como un maniĮ esto para hacer cosas que 
para describirlas, capturarlas o representarlas. Para ello parto de la siguiente hipótesis:

-Conocer como funciona el fenómeno de percepción del mundo es conocer la estructura de 
ideas de la cual derivan nuestros productos arquitectónicos, encontrando la procedencia 
de los fundamentos que conĮ guran nuestra postura ante el mundo, mismos que a su 
vez fundamentan una obra arơsƟca o arquitectónica. Dichos fundamentos provienen del 
pensamiento cienơĮ co y reŇexivo de cada individuo, o directamente de la traslación de 
ideas o descubrimientos de alguno de esos dos campos disciplinares cambiando nuestra 
forma de pensar y hacer arquitectura, por lo que en el presente lo más oportuno es 
actualizarse y estar en resonancia con los avances de las demás disciplinas, cambiando la 
base epistemológica sobre la que nos apoyamos y ampliando una vez más el senƟdo de la 
arquitectura y rol del arquitecto.
Esto nos aporta beneĮ cios para liberarnos de limitaciones heredadas y alcanzar nuevos 
logros a parƟr del acercamiento al conocimiento más reciente o más anƟguo acerca del 
funcionamiento general del universo, fundamentando una estructura compleja de ideas 
que haga frente al contexto contemporáneo para así construir una arquitectura responsiva 
desde una postura diferente a la predominante hasta ahora, esto desde un análisis de las 
transformaciones de los fenómenos naturales y sociales, así como de los límites en los 
que se piensa la disciplina arquitectónica, uƟlizando para proyectar, computadoras que 
procesen informaciones complejas durante el proceso de diseño para así ofrecer obras 
con mayores posibilidades de relación con la ciudad y los individuos.-

CÓMO
Sin tanto énfasis en el resultado, sino por el contrario, en el proceso, esta tesis es construida no 
tratando de introducir al sujeto a una cultura arquitectónica ni la cultura arquitectónica al sujeto, 
sino encontrando algo en el medio, algo que pueda surgir de cada situación, alejado de los clichés 
y las imágenes que ondean en las banderas de determinados movimientos esteƟcistas pasados, y 
en su lugar trabajando con todas las posibilidades que ofrece cada situación en parƟcular, ayudado 
por tecnologías computacionales de las cuales obtenemos resultados diversos e inesperados 
provenientes de dichas informaciones uƟlizadas en el proyecto de forma local, cada vez.
No desde una mirada parcial que reduce lo múlƟple a una sola linea, sino ampliando la mirada hacia 
la totalidad y no contestando con respuestas prefabricadas, sino encontrando el fundamento de la 
forma, que en el caso de algunas nuevas arquitecturas, podría ser la idea de un funcionamiento del 
universo a través de La Indeterminación.

Cada página pretende funcionar como un diagrama; una lámina que funciona como un mapa 
en donde las ideas y los objetos se relacionan de manera posible de acuerdo a sus similitudes 
temporales, espaciales e ideológicas provenientes de disƟntos campos de conocimiento, y que son 
puestas en contraste precisamente entre las dos posturas planteadas.
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Para esto recurro a la historia que demuestra que estas construcciones y transformaciones han 
pasado siempre, por que considerar que un cambio en la arquitectura actual no es solo posible, 
sino que al reunir la suĮ ciente información, nos podemos percatar que está sucediendo de nuevo.
Basta con mirar hacia atrás para darse cuenta que es al forzar la elasƟcidad de los límites de la 
disciplina lo que nos ha hecho transformarla en todos los senƟdos. Entonces, ¿por qué no hacerlo 
ahora? Tal vez sea hora de extender nuevamente los límites, traspasarlos, ir más allá y encontrar 
nuevas posibilidades.

Para esta tarea describiré el fenómeno a estudiar y estableceré una serie de temas a tratar en 
cada uno de los dos paradigmas –Moderno y contemporáneo que como base se sustentan en la 
ciencia y en la Į losoİ a, entendiendo el contexto en el que sucede cada uno y cuales han sido las 
ideas detonadoras de cambio para posteriormente describir las constantes relevantes del corpus 
arquitectónico, los procesos que se siguen en el proceso creaƟvo, las herramientas uƟlizadas, y 
sus resultados, planteando algunos posibles fundamentos y conexiones entre idea-objeto, en 
donde ejemplos de cada arquitectura pueden ser medidos a parƟr de la variedad de ideas que 
las producen, la diversidad de relaciones İ sicas y psicológicas que pueden o no ofrecer, para así 
considerar cual Ɵene mayor capacidad de respuesta con el mundo actual.

FUNDAMENTOS
Los fundamentos de esta tesis provienen de la İ sica actual, así como de la Teoría CuánƟca y la 
Filosoİ a Postestructuralista que trastoca los códigos ortodoxos y seculares de disƟntas disciplinas 
llegando hasta la nuestra y transformando su cuerpo virtual y İ sico.

POR QUÉ
La inquietud de realizar una tesis así surge de la inconformidad en la forma generalizada de enseñar 
y producir arquitectura en el mundo, (hecho evidente en las ciudades, universidades y medios de 
difusión), proveniente de una nostalgia a una pseudo-modernidad, por lo que una búsqueda de 
mas recientes fundamentos y teorías contribuyen a una visión diferente a parƟr de superponer y 
cruzar las ideas y la acción –trabajar en disƟntas direcciones-, cuesƟonar lo existente y así tratar 
de cambiar algo que se viene haciendo casi de la misma manera desde hace más de cien años para 
así encontrar nuevas herramientas de trabajo que nos ofrezcan nuevos productos arquitectónicos, 
reuniendo así en este texto, algunas miradas, cuesƟonamientos y formas de actuar coincidentes 
a la mía, pero también con la voluntad de entender otras posturas y con la posibilidad abierta de 
cambiar de parecer.

PARA QUÉ
De esta manera pretendo uƟlizar este estudio para difusión de nuevos temas perƟnentes para la 
arquitectura actual poniendo en juego los códigos que nos enseñan como Į jos en universidades 
la mayoría de los herederos directos Movimiento Moderno, consƟtuyendo así un “mapa para 
borrar recuerdos”, entender la procedencia y la producción de disƟntas líneas por las que caminan 
las arquitecturas, y hacer notar como el factor de la indeterminación (explicado en las páginas 
subsecuentes), interviene a cada momento en el funcionamiento de la naturaleza, hecho que al 
ser tomado en cuenta puede ser incorporado y aplicado en todos los ámbitos de la arquitectura en 
provecho de la gente y la ciudad.
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Las nuevas ideas nos liberan de nuestras limitaciones abriendo posibilidades de bienestar y İ sico 
y psicológico, por lo que resulta producƟvo descubrir y  analizar rupturas y disconƟnuidades de 
algunos discursos arquitectónicos posibilitando a abrir líneas operaƟvas de trabajo, desarmar 
paradigmas, disociar conceptos heredados o copiados sin ser criƟcados, borrar condicionamientos 
metodológicos y de diseño, y conectar, armar y construir nuevas máquinas –aparatos- productores 
de arquitectura.

PARA QUIÉNES
El texto va dirigido a estudiantes y profesionales de cualquier disciplina que hagan uso de un método 
proyectual para su creación y que les sea úƟl incorporar nuevas ideas al cuerpo de conocimiento. 
Encontrarán aquí un conocimiento compuesto de múlƟples campos y disciplinas, de cruces de ideas 
conectadas, así como de información, fundamentos y herramientas de diseño que pueden ser úƟles 
en la construcción de un proyecto cuya Į nalidad sea transmiƟr un mensaje y modiĮ car la forma de 
entender y tomar acción en la producción de nuestros objetos arơsƟcos y arquitectónicos.
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“El tema de la transformación, aunque sea tratado de un modo 
fantásƟco, se basa en algo real, ya q ue la vida está cambiándonos”.

Jorge Luis Borges.

FEN ÓM EN O
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Imagen que ilustra la actuación de un artefacto arƟĮ cial sobre un organismo vivo  a través de la 
nanotecnología.

Fotograİ a microscópica de Inseminación arƟĮ cial.
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        El planteamiento principal de esta tesis es un método no rígido sino abierto de aproximación a la 
realidad como una prácƟca de invesƟgación alternaƟva que acepta la diversidad, lo múlƟple, lo heterogéneo 
y la construcción de paradigmas desde lo fragmentado, no pensando unidireccionalmente sino en múlƟples 
direcciones en pro de la pluralidad, entendiendo la diferencia, las relaciones y las potencialidades, y 
extendiendo los límites que encierran algunas de las ideas que tenemos sobre las cosas para así cambiar 
de fondo la manera en la que vemos la realidad y sus fenómenos de trasformación, apuntando a un posible 
cambio en la forma de hacer las cosas –especíĮ camente en producir arquitectura y enseñarla- desde la 
reformulación de las bases para la comprensión del mundo.

Este disposiƟvo uƟlizado como una herramienta de análisis, se plantea como una cartograİ a Ňexible e 
inacabada –indeterminada- que se enfoca más en lo procesual en sí que en la obtención de un resultado 
concreto, no trata de “lo que es” sino de “cómo es”. Es un modelo que estudia las mulƟplicidades y sus 
posibles relaciones en las conexiones de fragmentos de un mundo hecho de mundos –las unidades dentro 
de la diversidad- que se construye en colecƟvo a parƟr de necesidades, trazando rutas posibles para conocer 
algunos caminos y procesos en la construcción teórica de una obra arquitectónica, relacionándolos con 
los fenómeno de algunas  transformaciones naturales y sociales que funcionan a parƟr del intercambio de 
información–procesos y resultados más que verdades-, para así entender comportamientos y resultantes 
desde el planteamiento de una serie de vías posibles y no absolutas dentro de una complejidad de objetos 
híbridos que conforman un contexto, obteniendo así una comparaƟva de posibilidades que otorga cada una 
de las dos posturas y que en consecuencia nos proveerían un entendimiento de los procesos de construcción 
de algunas ideas y obras con las cuales, con diferentes componentes, podríamos armar las nuestras propias.

El diseño de la explicación va desde lo abstracto, ilustrando en términos generales los comportamientos 
de ciertos fenómenos, para establecer una base epistemológica amplia que proporcione un cambio de raíz 
hacia una posible forma de hacer arquitectura, y posteriormente pensar desde ahí cada una de las partes  
encontrando en ella fundamentos detonadores de proyecto para la materialización de las ideas relacionando 
el adentro con el afuera –lo virtual con lo İ sico-.

Esta tesis es precisamente una comparación de una mirada compleja en forma de red con una que trata de 
mirar desde un único punto, y estas dos serán contrastadas con Į nes de conocer con que funcionan y cuales 
son algunos procesos y resultados posibles en los dos diferentes entendimientos de los fenómenos creaƟvos, 
sociales y naturales.
Esta segunda mirada enƟende los fenómenos desde un solo punto de vista de manera lineal, pero sin 
embargo está contenida dentro de la complejidad de la primera, ya que la suma de muchas miradas 
puntuales e interconectadas compone una densa red, tan solo basta con alejarse y percibir el todo y no 
solo los puntos, donde a su vez en cualquiera de sus puntos se pueden encontrar coincidencias, similitudes, 
paralelismos y correspondencias ya que el modelo se reproduce en sus partes de manera autosimilar en 
algunas de sus caracterísƟcas. Por lo cual tenemos que entender que las dos posturas planteadas funcionan 
simultáneamente.

El primer paso para entender este estudio es un panorama general de una base epistemológica compleja al 
contener disƟntas miradas que hablan de lo mismo; la relación de estructuras mentales con nuestros actos 
y productos humanos.
Para esto se plantea una forma de ver y entender la realidad, que acepta todas las demás formas sucediendo 
simultáneamente, inclusive ideas aparentemente opuestas, porque considera la generalidad, y esta como un 
todo compuesto de mulƟplicidades –de posturas y de formas de hacer las cosas-. Cada una integrante de un 
sistema del cual nada queda afuera, todo está incluido y trabaja simultáneamente en relación con las otras 
miradas y entendimientos, lo cual quiere decir que la explica a un nivel más amplio y extenso.

Todo esto con el propósito de un abordaje dinámico de la realidad, no mecánico ni Į jo, una reŇexión disƟnta 
y una contribución diferente a la del pensamiento lineal y excluyente que se nos ha enseñado desde las 
familiasy los insƟtutosen lasgrandesculturasoccidentalizadas
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2.1 FENÓMENO

                                          “¿Quién soy? Soy todos los seres humanos, soy la humanidad.”
                                                                                     Edgar Morin.

En la Teoría de los Sistemas que generan Sistemas, el arquitecto y matemáƟco estadounidense Christopher 
Alexander, propone una idea de mirar todo y el todo como un sistema , no como un objeto, sino como 
una manera de ver un objeto, como un esquema abstracto –un sistema como una abstracción-, el cual 
simplemente nos ayuda a entender Ɵpos de comportamientos y resultantes, producto de la interacción entre 
partes dentro de un todo; objetos que se comportan de una manera determinada y producen estabilidad, 
pero también ciertos objetos muy vulnerables a cambios en una de sus partes, y cuando cambia una parte, 
por relación, cambian también las demás.1

El segundo punto de esta visión es la idea de sistema generador, no como una cosa única, sino el conjunto 
de normas que regulan el modo en que la partes pueden combinarse, lo propone como “la manera de hacer 
algo”; un sistema que norma partes o elementos combinatorios, para generar cosas. El ejemplo que pone es 
el lenguaje, donde las letras son las partes, y existen reglas en el modo que estas se combinan para formar 
palabras, donde a otro nivel, estas palabras también son partes que pueden conformar una oración, y así 
sucesivamente.

 
En este mismo senƟdo, el Į lósofo frances Edgar Morin, convierte la complejidad en una manera de pensar la 
vida; de construirse y reconstruirse a sí mismo y a las cosas frente a la realidad. Y eso es también afectarla, 
transformarla, en una relación  de ida y vuelta. Para así usar esta visión como epísteme de la ciencia y la 
invesƟgación cienơĮ ca, como sostén de la ciencia y de la mirada.2

De modo que los nuevos modelos del universo afectan o inĮ eren en las estructuras sociales e individuales.

Para explicar esto comenzaré hablando de la complejidad. La complejidad no como un desorden, sino como 
una inestabilidad en busca de la estabilidad, una indeterminación que se determina constantemente en un 
proceso de transformación permanente.

Acorde a esto propongo un entendimiento del universo, y todas las cosas que existen en él, como un 
sistema inestable de comportamiento fractal3, no desordenado sino en búsqueda de la estabilidad, de su 
autoorganización en momentos de crisis que lo hacen cambiar, en el borde del caos para su supervivencia 
en un perpetuo cambio hacia la adaptación de un todo también cambiante; así comprendiendo ese todo y 
viéndose a sí mismo.
Algunos ejemplos de estos cambios de estados son: muerte-vida, agua-vapor, idea-objeto.

Como ya se planteó, cualquier cosa puede ser vista como un sistema; el İ sico ruso Ilya Prigogine se interesó 
en el estudio especíĮ co de los sistemas abiertos, esto quiere decir, sistemas que dialogan con el entorno y 
la realidad no aislados sino como procesos arƟculados4; por lo tanto uniendo estas ideas deĮ no el término 
de Sistemas Dinámicos Complejos, Dinámicos por su estado estructural evoluƟvo en las relaciones variables 
de los elementos que lo componen, y Complejo por sus múlƟples partes interconectadas o entrelazadas que 
producen propiedades emergentes por la interacción y conexión entre elementos. Esto como la base en la 
que se estructura toda esta tesis para explicar algunas posibles caminos dentro de conjuntos de ideas con 
resultados materiales arquitectónicos.
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2.2 PARADIGMA-MODELO

En este senƟdo, un paradigma también puede ser visto como un objeto abstracto, como un producto 
humano o como un disposiƟvo compuesto por disƟntas informaciones, y todos estos a su vez como un 
Sistema Dinámico Complejo.
El cienơĮ co estadounidense Joel Barker, deĮ ne paradigma como la estructura mental de valores que Į ltra 
nuestra experiencia; es el patrón o modelo, una serie de reglas y reglamentos que establecen límites y que 
explican cómo resolver problemas dentro de estos límites establecidos. Son Į ltros que seleccionan los datos 
que llegan a la mente.5

-“Los paradigmas están en todos nuestros actos, es como nos concebimos a nosotros mismos, al mundo y 
como lo reproducimos a través de nuestros actos y productos. Estos son reducƟvos y selecƟvos, enfocan 
nuestra atención, reducen y seleccionan el mundo ya que afectan nuestro juicio y decisiones, al inŇuenciar 
en nuestras percepciones creyendo que es la única manera de hacer algo, así que al ver a través de ellos 
rechazamos la alternaƟva.”-6

La enciclopedia Pléyades deĮ ne paradigma como un modelo o una representación inexacta de la realidad y 
hecha de esquemas formales de organización o de conjuntos de teorías en el ámbito epistemológico. Por lo 
cual estos modelos son tan complejos como la realidad que representan y consƟtuyen el lente por el cual se 
ve al mundo.

En la complejidad, no existe sólo un paradigma, sino que ajerárquicamente y en horizontal, sub modelos 
colecƟvos e individuales semejantes a un modelo superior trabajan simultáneamente en conjunto –como 
un sistema-, y a su vez se modiĮ can y modiĮ can a otros constantemente a través de fricciones, choques y 
encuentros, a diferentes velocidades en un estado disconƟnuo de asintonía. ModiĮ caciones provenientes 
de subjeƟvidades de cada grupo de gente e individuo, y que forman así, intersubjeƟvidades y subjeƟvidades 
individuales que dependen del entendimiento, la interpretación y la historia de cada quien. Se sustentan 
por una serie de valores que se transforman en reglas convenidas basadas en la razón, la intuición o leyes 
descubiertas –no necesariamente probadas pero aceptadas-, que conectan fragmentos de ideas, conceptos, 
teorías etc. a modo de red y así sosƟenen el terreno abstracto en el cual nos posicionamos para entender y 
actuar en la realidad.

2.3 PRODUCTO-OBJETO-DISPOSITIVO ARQUITECTÓNICO

                                       “Al modiĮ car uno de mis poemas yo mismo me estoy rehaciendo.”
                                                                                 Jorge Luis Borges.

Me reĮ ero a producto como un objeto creado para conocer su contexto –al materializar algunas ideas-, 
pero también para transformarlo, donde al miso Ɵempo este contexto modiĮ cado vuelve a transformar al 
individuo productor, es decir, se retroalimentan en los dos senƟdos; del campo interior abstracto al exterior 
material y viceversa, en un constante camino de ida y vuelta y un permanente movimiento en la forma de 
ver, entender, actuar, comunicarse, organizarse y producir. Es decir: se hibridizan el uno al otro conectándose 
constantemente.

Un contexto está compuesto por objetos-sujetos, materiales o inmateriales, y propongo entenderlos 
como una representación de una cosmovisión construida por el hombre para autoconocerse, como una 
materialización del pensamiento en objetos, lenguaje y también en comportamiento dentro del colecƟvo 
social. Estos productos pueden ser tomados como pequeños modelos de un modelo superior a una 
cosmovisión colecƟva, por lo tanto podemos ver estos objetos como modelos autosimilares y estructurados 
por subsistemas de modelos inferiores; partes relacionadas dentro de un todo, lo cual nos daría la posibilidad 
d t d l i ió di d l Ɵ id d d id d t d é



24

2.4 TRANSFORMACIÓN  DE PARADIGMAS-PRODUCTOS

En palabras del Į lósofo argenƟno Nestor García Canclini, los cambios en los paradigmas se dan a través de lo 
que él llama “conversación”. Una conversación como el Intercambio entre posiciones, entre muchas culturas, 
entre muchos modernismos, entre muchas arquitecturas, etc. pero en un ambiente en general.7

Esta tesis pretende ser precisamente un análisis de relaciones no lineales sino mulƟdireccionales, no del 
estudio de absolutos sino de Ňujos internos de relación dentro de una atmosfera –contexto-.
Se pone como propósito leer los objetos no como sustanƟvo -como sustancia-, sino como adjeƟvo, como 
un subconjunto de diferencias; no La Cultura sino lo cultural, no La Arquitectura sino lo arquitectónico. Las 
cosas no como objetos, sino como las cosas que devienen del fenómeno de cada relación en cada encuentro, 
en cada acción de cada quien cada vez que nos relacionamos con ellos. El enfoque es lo que sucede en 
varios niveles de entendimiento; es leer las cosas como un código, como un símbolo. Desde lo que ocurre de 
manera múlƟple y simultanea, no desde cada parte aislada, ya que, citando a Albert Einstein: “Mientras más 
sabemos de algo, menos sabemos de todo”.
Todo esto en concordancia con el Į lósofo francés Gilles Deleuze que lo propone como verbo y no como 
sustancia, así como la idea que aquí se plantea de pensar en la relación, no en el lenguaje del ser, sino de las 
relaciones de lo que pasa, del fenómeno, en lo que sucede entre, en la unión no en la separación.8

Marx decía que los cambios de paradigma se dan a través de un cambio fundamental en la comprensión 
de la clase social, Freud basaba el cambio en la transgresión de las reglas y normas sexuales existentes 
y Nietzsche lo concebía como un nuevo conjunto de funciones del arte, la arquitectura, la música y la 
literatura. Lo observable es que este fenómeno proviene de una permanente transmisión de informaciones 
transformadoras de energías-“conversaciones”-, de acontecimientos y de escenarios diversos y simultáneos, 
que producen un constante cambio en la forma de pensar de los individuos y por lo tanto en la forma de 
hacer, senƟr, hablar, reír, etc. así como en los procesos de conocimiento con los que se construyen estos 
objetos y teorías. Incidiendo directamente de esta manera en la estructura dinámica social, en las reglas y el 
modo de relacionarse, que a su vez transforman el espacio İ sico colecƟvo.
Las revoluciones de pensamiento en las sociedades se producen a través de rupturas de los modelos 
cosmológicos colecƟvos, a través de la introducción de nuevas ideas provenientes de la intuición a parƟr 
de un pensamiento que podríamos denominar como cienơĮ co o reŇexivo, así como de descubrimientos 
provenientes del campo de la ciencia, la Į losoİ a y otros conjuntos disciplinarios; tales ideas funcionan en 
la conversación como agentes que contaminan los viejos paradigmas, transformando la cosmovisión, los 
medios de producción, las artes y la arquitectura.
 
Esto  no sucede como un absoluto reemplazo de un modelo por otro, sino que se transforma a parƟr de 
“polinizaciones” de información que viaja  entre disƟntos campos epistemológicos a modo de datos, ideas, 
principios, factores o conceptos que actúan como agentes “contaminantes” o atractores detonadores que por 
medio de mezclas, cruces y transversalidades, se insertan en la estructura de los modelos re-codiĮ cándolos, 
modiĮ cando su estructura desde una localidad que transforma la totalidad del sistema.
La inĮ ltración de información por medio de importaciones y exportaciones provoca fenómenos híbridos en 
constante cambio, por lo que cualquier intención de establecer un modelo Į jo del universo y su funcionamiento, 
así como de las relaciones y productos humanos, Ɵende a desvanecerse, a sufrir transformaciones y a perder 
rigidez, por lo tanto nos lleva a un nuevo cuesƟonamiento de los límites en los que una idea de “algo” –
llámese arquitectura, arte, cosmovisión, etc.- ha estado comúnmente circunscrita.
El rompimiento de tales estructuras, suele ser violento, radical y de avance arrollador, pero debemos visualizar 
tales cambios como mutaciones estructurales donde la nueva apariencia del modelo sería imposible de 
alcanzar sin la estructura anterior, por lo que debemos considerar el contexto global inŇuyente y no descartar 
los antecedentes históricos que permiten que estos cambios se den y resulten como consecuencia en el 
momento presente.
El cambio de paradigma suele ser una puesta en crisis de las formas aceptadas y los códigos convencionales, 
que nacen de la exigencia de un mundo cambiante, un mundo determinado y legible solo por instantes a 
modo de fotograİ as
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2.5 ATRACTOR

Para entender las causas de un fenómeno de cambio, explicaré este proceso a parƟr de los estudios del 
matemáƟco y meteorólogo estadunidense Edward Lorenz, pionero en la Teoría del Caos. El señalaba que el 
cambio en la estructura se da en momentos de crisis, lo que él llama: “punto de hipercatálisis”, y a parƟr de 
atractores que reordenan el sistema.9

Ejemplo:
Evaporación - nube -cúmulo de nubes – ciclón.

En este sistema existe un constante desequilibrio y equilibrio, el sistema busca su propia estabilidad, y esto 
es percepƟble en base al Ɵempo y a la escala del observador.

2.6 CONSTRUCCIÓN DE OBJETOS/  PARADIGMAS/ PRODUCTO/ SISTEMA

“Lo importante es la construcción consecuente de una verdad con una razón en cada una de sus 
partes, una verdad, cualquiera que sea”.

J.L. Borges.

“Es casi siempre la poesía la que se anƟcipa y preĮ gura las formas que otras artes más tarde adoptarán […] 
La transformación del lenguaje a los márgenes del género en el que se desarrolla y en el cruce de los límites 
disciplinarios”.10

Así cómo el signiĮ cado del mundo, o paradigma por el cual lo entendemos, no es algo dado, sino construido, 
así lo son también sus productos, y al ser una construcción de signiĮ cados y de lenguaje, estos también se 
construyen y reconstruyen de informaciones provenientes de disƟntos campos de la acción humana.
En la historia, estas transformaciones se han derivado principalmente de ideas provenientes del campo de la 
Į losoİ a y la ciencia haciéndose parƟcipes en la modiĮ cación de la postura de los individuos ante el mundo a 
través de los avances tecnológicos como herramienta de producción y viceversa.

En una visión un tanto estáƟca,  podemos revisar estas construcciones como modelos de materiales sólidos 
compuestos de secciones o piezas intercambiables y reemplazables que se conectan entre sí y coinciden en 
nodos. Desde una visión más biológica podemos considerar tal modelo como un cuerpo orgánico al que se 
le introducen agentes que lo contaminan y modiĮ can su estructura y por lo tanto su totalidad. En cualquier 
caso el fenómeno es comparable con el intercambio de información que ocurre en la naturaleza; por ejemplo 
la traslación de polen que sucede por medio del viaje de una abeja entre una Ňor y otra propiciando la 
“fecundación”. Otra comparación puede ser con la teoría que plantea la NASA a parƟr del descubrimiento de 
grandes moléculas de carbono en el Cometa Wild-2 deduciendo que los cometas aportan a los planetas con 
parơculas necesarias para la formación de vida. Esto también equiparable al intercambio de dos informaciones; 
ovulo y espermatozoide, tanto de forma natural como de forma inducida a través de la inseminación arƟĮ cial, 
y que traen como resultado un nuevo ser que se construye por medio de esta transmisión o proyección.
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2.7 PROYECTO

El término proyecto proviene del laơn proiectu, y podría deĮ nirse como el conjunto de las acƟvidades 
interrelacionadas y coordinadas que desarrolla una persona o una enƟdad para alcanzar un determinado 
objeƟvo a través de reunir varias ideas, conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas dentro de los 
límites que imponen un presupuesto; calidades establecidas previamente y un lapso previamente deĮ nido, 
Į naliza cuando se obƟene el resultado deseado, y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad 
inicial o se agotan los recursos disponibles.
Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse 
en función del interés. 

•  Para los arquitectos, el término proyecto está vinculado a la geometría descripƟva: proyecciones 
ortogonales, axonometría, perspecƟva, etc.

•  Para el Į lósofo signiĮ ca reŇexión: proyectar nuestros pensamientos en un espejo ideal para poder 
observar sus estructuras y consistencias internas con suĮ ciente desapego.

•  Para el psicoanalista signiĮ ca transferencia; la necesidad de proyectarse a sí mismo en otra persona, para 
poder tener un mejor entendimiento de un aspecto de nosotros mismos que de otra manera nos eludiría.

•  Para el cienơĮ co proyección signiĮ ca la construcción de modelos. Un modelo reŇeja realidad y su precisión 
depende de la precisión con la que cada propiedad del modelo reproduce el objeto estudiado.

•  Y úlƟmamente para el arƟsta, proyección es la fundación o representación, ya sea Į guraƟva o abstracta. 
Si arte y realidad están de alguna manera relacionados, esta relación solo puede ser alcanzada usando 
proyecciones-.11

Entonces podemos entender proyecto como el “poner algo afuera”, vía-desde; como la transmisión de algo 
que será conducido fuera, como la construcción de “algo”. Y ese algo proviene de otro(s) algo(s), y ocurre a 
través de un proceso de reŇexiones, refracciones, traslaciones -proyecciones- dentro del sistema. Se presenta 
como de indeterminación que se determina -un caos en constante reordenamiento-.

“El proyecto da la forma y la organiza en acciones concretas para que esta eventualidad se convierta en real, 
representa el modo de ser de las cosas; el “poder ser”. Lo que las cosas pueden ser, está implícito en ellas 
mismas. El futuro está incluido en el mismo ser.
La casa antes de exisƟr İ sicamente ya están presentes virtualmente en el espacio como eventualidad que 
brota de la misma lógica que produce el organismo urbano”.12

2.8 HIBRIDACIÓN

Deleuze deĮ ne este mismo fenómeno como “un encuentro”, donde algo acontece, donde algo se des-
territorializa para territorializarse y pone de ejemplo a una abeja sobre una orquídea, proponiendo no verla 
como una orquídea y una abeja, sino una orquideabeja, ya que una no puede exisƟr sin la otra debido 
a su proceso alimenƟcio y reproducƟvo. De lo que Deleuze está hablando aquí es de ese intercambio de 
informaciones que transforman a los objetos y los sujetos; de un sistema que existe en el entre, en las 
relaciones, es una constante hibridación y un paradigma en perpetuo cambio, donde todo es parƟcipe de la 
conversación, todo la interrumpe y todo cambia su curso.
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2.9 GENERALIDADES

Un sistema se caracteriza por tener conexiones, entradas, salidas, transmisiones, cruces, Ňujos, movimientos, 
velocidades, producciones, combinaciones, resultantes, orden y desorden, constantes, variables y reglas 
temporales y permanentes, todo funcionando en un(unos) espacio-Ɵempo-materia(s).
El mapa que sustenta esta tesis funciona de la misma manera, y se puede leer al derecho y al revés o desde 
cualquiera de sus puntos.

A pesar de que en un fenómeno complejo y de comportamiento dinámico todo pudiera parecer caóƟco, 
existen ciertas generalidades o patrones en su conducta, y los que establezco son:

•  Los puntos son sucesos.
•  Un punto solo puede ser visto como punto solamente por un instante.
•  Una línea es una sucesión de puntos en movimiento –trayecto-.
•  Las líneas marcan trayectorias, y en sus cruces se originan puntos.
•  Todos los trayectos pueden ser mulƟdireccionales y sus posibilidades están dadas en lo que se puede 

cruzar con cada trayecto, donde cada punto es terreno férƟl y Ɵene el potencial de conectarse y proliferar 
transformándose en otra cosa.

•  Cualquier punto puede conectar con cualquier otro.
•  El centro está en todos lados y en ninguno al mismo Ɵempo.
•  Cualquier idea puede venir de cualquier punto.
•  Cualquier cosa puede funcionar como un producto o un atractor o una idea, son ideas-atractores-producto 

con múlƟples funciones, y su rol depende de cómo y con que están conectando.
•  Todo se da por atracción.
•  Los acontecimientos suceden en los cruces, ya que el todo del sistema, así como sus puntos –las partes- 

se construyen relacionalmente, por lo tanto todo es producto y existe gracias a una serie de relaciones, 
donde en cada cruce ocurre una hibridación, nada permanece igual después de conectarse.

•  Todo sucede en colecƟvo.
•  El sistema se construye a sí mismo y se expande o se contrae.
•  Existe una constante interacción de lo material y lo inmaterial.
•  Existe una constante interacción entre el adentro y el afuera.
•  Hay una perpetua transformación y circulación de los elementos.
•  Con el Ɵempo lo que parecía una constante se puede volver una variable.
•  Las novedades se dan por que cada vez hay más conexiones y por lo tanto hay más resultados; el sistema 

crece.
•  Todo sistema se construye a sí mismo a parƟr de partes o subsistemas y al mismo Ɵempo es parte de 

otros sistemas superiores.
•  En el sistema Ɵende a intervenir el azar en el cruce de líneas.
•  En una conexión cualquier extremo puede funcionar como una entrada o como salida y siempre algo 

entra y algo sale, donde en cualquier punto de la conexión puede haber un cruce con otra y así crearse 
un nuevo punto.

•  El choque o cruce de dos fuerzas produce fuerzas resultantes.
•  Un objeto explica los fenómenos en su lenguaje propio.
•  Toda información está en un código de lenguaje y puede ser leída si se conoce ese lenguaje.
•  La contra información puede provocar actos de resistencia que nos hacen cambiar de postura.
•  Un producto es una posible respuesta entre otras miles.
•  Si algo todavía no ha ocurrido es porque aún no es posible, pero nos acercamos cada vez más porque 

estamos trabajando en construir la conexión de todo lo que imaginamos.
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2.10 LÍMITES

Los autores uƟlizados en esta tesis para componer la red teórica que la sosƟene, en general hablan del 
cambio, de la no permanencia de las estructuras en los sistemas. Y lo que tratan de diferentes maneras, es la 
extensión de los límites de las cosas, o mejor dicho de las ideas que se Ɵenen de las cosas, no enfocándose 
en lo central sino en lo periférico, en las fronteras, que es donde unas se relacionan con las otras, donde se 
tocan y se conectan. El sociólogo hindú Arjun Appadurai plantea que: “La cultura está en el choque de las 
fronteras y la interpretación local.” Habla de ese intercambio de informaciones en los límites, y del senƟdo 
que cada uno le da a esos encuentros que nos transforman y transforman a las cosas -al sujeto y al objeto-.13

Para esto Joel Barker propone ver más allá del centro, en la periferia, porque “Siempre las reglas se escriben 
en la periferia”. Es donde está la incerƟdumbre del devenir, es en donde está la elasƟcidad que pueden 
alcanzar los límites en su propiedad dúcƟl, donde está la sustancia viscosa, lo hebrable que exƟende los 
límites a través de conexiones o canales que conectan las cosas.
Aún así él mismo prevé que en un nuevo paradigma la información todavía no es suĮ ciente, por lo que, lo 
único que queda es tener fe –creer-.
Pero si vemos a través de la historia, podemos estar seguros de lo que él aĮ rma: “Lo que es imposible hoy en 
día, puede ser la norma del mañana, el desaİ o consiste en ayudar a que eso suceda”.
Por esto propone ser Ňexibles al cambio, y propiciarlo: “cambiar de paradigma es cambiar la forma de hacer 
las cosas”.

2.11 RELACIÓN CON LA ARQUITECTURA

La relación que establezco aquí con las creaciones arquitectónicas, es la de la mencionada hibridación 
de paradigmas que intercambian información para producir objetos, en este caso arquitectónicos, y esto 
aparece como la antes mencionada conversación de Canclini; una fusión de lo cultural, de los paradigmas: 
intercreencias que se entrelazan, chocan y producen una mezcla de regiones, lenguas, idiomas, sonidos, 
posturas, ideologías y por lo tanto arquitecturas; productos que se construyen en la diferencia no homogénea.
 

FUNDAMENTOS Y ARGUMENTOS
Este fenómeno de creación de nuevas cosas a parƟr de la traslación de informaciones, se hace posible a través 
de una proyección en donde se trasladan ideas entre lo que hemos dividido como “campos de conocimiento 
humano”, a otro dentro de un contexto. Estas transformaciones aparecen gracias a factores de acción o 
atractores, esto quiere decir, como ideas o agentes transformadores que se vuelven los fundamentos o 
argumentos en el proceso de la construcción teórica de una obra arquitectónica, así como en el resultado 
Į nal.
Estos argumentos y/o fundamentos provenientes del ejercicio de importar ideas entre “campos”, sirven en 
la construcción de un proyecto a modo de ideas rectoras que sustentan y sosƟenen a la creación del objeto, 
y que a su vez son metáforas de un paradigma superior cosmológico.

-En el caso de una obra arquitectónica, el argumento construye el proyecto en términos teóricos y se logra 
desde la disciplina (espacio, función, forma, geometría, etc.), la semánƟca, el territorio, el programa, etc. Es 
una posición frente a las cosas en términos críƟcos, son los temas en los que uno se posiciona para empezar 
a accionar; puntos de acción.
-El fundamento proviene de un pensamiento transversal en diferentes disciplinas y campos del pensamiento, 
en donde se capturan ideas para ser volcadas y traducidas en ideas arquitectónicas.-14
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Si los enfoques conceptuales del proyecto, que se organizan en un todo coherente, pueden estar fundados 
tanto en la razón como en la intuición, ya que el proyecto es solo la construcción de una verdad en un 
instante. También podríamos considerar la opción de que las acciones mencionadas anteriormente puedan 
ser procesadas por programas computacionales, lo cual querría decir que podemos elegir entre proyectar 
“desde la cabeza” -la memoria, la intuición, un paradigma conocido- o desde un ordenador que procese las 
complejas informaciones elegidas. Este tema se tratará más a profundidad en el capítulo 8.2 perteneciente 
al Proceso CreaƟvo.

2.12 EFECTO NEGATIVO

Joel Barker señala un efecto negaƟvo dado a que al mirar a través de nuestros paradigmas y al descartar 
información, podemos limitarnos a considerar otras opciones por las cuales actuar, esto ocurre por la falta 
de comprensión de ciertos datos que no concuerdan con las expectaƟvas creadas por los patrones, así que 
existe una incapacidad de percibir tales datos y sus posibilidades. Principalmente los datos imprevistos que 
son ignorados en vez de considerados como la excepción a la regla. A esto Joel Barker lo denomina: “Parálisis 
de paradigma”, y tal condición nos cierra a mirar otros caminos que nos podrían abrir posibilidades benéĮ cas.

Con la explicación de los puntos anteriores podemos deducir que la realidad como la percibimos a través de 
nuestros paradigmas es una construcción propia; cada paradigma colecƟvo es una “realidad”, así como tam-
bién lo es cada paradigma individual, por lo que podemos concluir que hay tantas realidades como individuos 
que la interpreten o la construyan. Nietzsche sabe que la verdad no preexiste, es producida. La verdad es una 
construcción cultural mental, personal o social, una convención de la cultura y el lenguaje.
Por lo que es vital cuesƟonarse cualquier Ɵpo de conocimiento transmiƟdo, ya que para poder construir 
nuestros propios paradigmas o esquemas de la realidad, debemos cuesƟonar los aprendidos, no dejar que 
estos nos cieguen la visión hacia el futuro, y así evaluarlos conforme al contexto actual para veriĮ car su 
eĮ cacia y concordancia con el mundo contemporáneo para que así resulten producƟvos. En otras palabras, 
construir para nuestro beneĮ cio los propios paradigmas y no aceptar ciegamente los heredados ya que esto 
crearía ataduras y dependencias de un modelo-guía no formado a voluntad.

Con estas reŇexiones, sería perƟnente considerar la posibilidad que la arquitectura, tanto en su enseñanza 
como en lo profesional, se encuentren en una parálisis de paradigma -sistema que reclama su ordenamien-
to-. Deducción a la que llego por que percibo un cruce de miradas semejantes a la mía, con inquietudes de 
cambio por establecer nuevos fundamentos para una arquitectura más responsiva al nuevo y cambiante 
entorno. Estas miradas serán planteadas a lo largo de la tesis y en general todas ellas apuntan a la posibilidad 
de que la arquitectura de las grandes civilizaciones actuales del mundo están reproduciendo a ciegas mode-
los preestablecidos y predeterminados con muchas de las caracterísƟcas del Movimiento Moderno15, ya que 
este fue la úlƟma etapa de la arquitectura donde se refundaron a gran escala las bases de la arquitectura, y 
que tuvo un seguimiento más fuerte a nivel mundial –en dimensión y magnitud-, de los úlƟmos Ɵempos y 
que podrían seguir teniendo vigencia. Esta invesƟgación se da a la tarea de encontrar algunos de estos fun-
damentos teóricos que en general sustentaron las arquitecturas predominantes del Movimiento Moderno, 
para así contrastarlos con algunos otros contemporáneos y comparar a través de una serie de parámetros 
que miden las propiedades del objeto arquitectónico –como disposiƟvo- en relación con el hombre y la ciu-
dad  a través de una Ruta CríƟca que debe considerar:

•  Modos de vida; usos y costumbres –cosmovisión-.
•  Materiales.
•  Flujos.
•  Áreas libres.
•  Economía.
•  Comercio
•  Ocio.
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2.13 CÓMO CAMBIAR

                “No enƟendo por qué la gente se asusta de las nuevas ideas. A mí me asustan las viejas”.
                                                                          John Cage.

El primer paso es la voluntad de cambiar; el libre albedrío juega un papel constante en todo momento en el 
desarrollo de un sistema social, así como en el arte y la arquitectura o cualquier otro fenómeno que implique 
al hombre como conductor de decisiones transformadoras del ambiente.
Gilles Deleuze pensaba: “ConverƟr la chatarra de las máquinas que otros fabricaron para desplegar las 
propias”, para que esto suceda, se requiere una nueva voluntad revitalizadora, un radical cambio de acƟtud y 
una visión diferente que comprenda y se aproxime a las relaciones actuales del orden global y local. Requiere 
de reeducar al ojo, a la mano, y de borrar sus recuerdos, sus huellas, sus condicionamientos para diseñar 
nuevas herramientas, trabajar en otra dirección a la que se nos han enseñado o impuesto y que hemos 
aceptado -no solo en la formación de arquitecto, sino también desde las primeras lecciones de pequeños-, 
para así trabajar en una mulƟdirección, volverse otro, y volver otra a la arquitectura en la medida en la que 
trabajemos voluntariamente en cambiarla trabajando en el “entre”, en las conexiones, para formar un tejido. 
El “entre” es lo que une, lo que teje, lo que esƟra los límites y expande nuestros alcances.
El matemáƟco húngaro John von Neumann16 señalaba, que a diferencia del fenómeno de la nube-ciclón 
de Lorenz, con los sistemas sociales si es posible conducir la catálisis, deĮ nir el atractor y predecir ciertos 
escenarios, para determinar la ruta de cambio.
Así cada arquitectura y su teoría, pueden ser conducidas de esta misma forma al ser concebidas como un 
sistema, donde determinadas ideas pueden funcionar como atractor de cambio que afecte en el tejido social 
y el espacio İ sico.

La conducción propuesta por Neumann del proceso para lograr cambios de un sistema que reclama su 
reordenamiento, es:

1. El sistema mismo reclama su reordenamiento.
2. Se deĮ nen los procesos de desequilibrio.
3. Se deĮ ne el mejor atractor.
4. El sistema entra en hipercatálisis.
5. El sistema llega a una bifurcación.
6. Se toman decisiones.
7. El sistema cambia-se transforma.
8. El sistema alcanza un nuevo nivel de desarrollo.

Considerando la disciplina como un sistema en estado de hipercatálisis que reclama su reordenamiento 
dado a las diferentes posturas que se cruzan en disƟntos puntos del mundo con las mismas inquietudes 
de cambio, propongo que; deĮ nir los procesos de desequilibrio para desencadenar tales cambios a parƟr 
de la creación y difusión de atractores virtuales –teoría, publicaciones, conferencias, etc.- y materiales –
obra arquitectónica-, llevarían a la disciplina a una bifurcación de la línea más comúnmente seguida por los 
profesionistas que han estudiado en las diversas universidades de las ciudades parcialmente globalizadas 
y consecuentes con algunas ideas esenciales del modelo fundado en el Moderno, que dicta qué es y cómo 
debe ser la arquitectura. De esta manera el sistema se reordenaría y alcanzaría un nuevo nivel de desarrollo 
en respuesta a los requerimientos que el contexto actual demanda.
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2.14 PARA QUÉ CAMBIAR

Las nuevas ideas nos liberan de nuestras limitaciones y abren posibilidades a nuevas formas de hacer las cosas 
y por lo tanto a obtener nuevos productos y/o resultados, en otras palabras, favorecen la transformación 
tanto en lo individual como en lo colecƟvo de acuerdo a las relaciones de un mundo cambiante con el cual 
resulta más producƟvo, en todos los senƟdos, estar acorde para entenderlo y posibilitar mejoras.
Si el mundo está en perpetuo cambio y renovación, ¿Por qué no así nuestras ideas y productos? ¿Por qué 
Ɵenen que esperar su aceptación y realización?

Esta tesis pretende ser precisamente un mapa para borrar viejos fundamentos de la disciplina arquitectónica…

2.15 DISEÑADORES DE SISTEMAS

En base a la teoría de Christopher Alexander, y reĮ riéndonos a la arquitectura, podemos concluir todo lo 
anterior con su propuesta de hacer que las cosas funcionen como un “todo”, donde cada “sistema como un 
todo” es creado por otro sistema generador, por lo que tendremos que inventar sistemas generadores que 
los creen; entonces ya no nos veremos como diseñadores de objetos, sino como diseñadores de sistemas 
generadores –cada uno de ellos capaz de generar muchos objetos, una complejidad de objetos u objetos 
complejos-.17

Lo que hasta aquí faltaría añadir a estas dos ideas de sistema, son las partes integradas por agentes vivos y 
pensantes –como lo plantea la Teoría de la Agencia18-, que a modo de atractores y a través del libre albedrío 
desestabilizan constantemente el sistema –“Por medio de trayectorias, de movimientos Ňuctuantes y/o 
combinatorios en estadios latentes, posibles y diversos que dan lugar a situaciones precarias de equilibrio, 
que si bien suelen apoyarse en esquemas genéricos, trazan trayectorias sorprendentes, “espontaneas”, y por 
deĮ nición, cada vez más libres. Situación elásƟca e hibrida, Ňuctuante, orden imprevisible deĮ nido solo a 
parƟr de geometrías complejas de topología variable y formas libres”-.19

Estos agentes no predecibles, hacen que en el sistema se produzcan indeterminaciones, a las cuales podemos 
aproximarnos y predecir ciertos panoramas por medio de introducir en la formula el factor del azar y la 
aleatoriedad que se produce en la autorganización de un sistema, de lo que podríamos concluir que son 
sistemas en cierto punto indeterminados.

“No es ya el de la duración conƟnua, gradual, repeƟƟva y míƟca de la ciudad clásica, sino un Ɵempo arrítmico 
y desmiƟĮ cador; hecho de desarraigos, de sorpresas, de entrelazamientos; un Ɵempo de escalas lugares y 
rituales superpuestos; de duraciones eİ meras y desconcertantes; intruso, travieso, abierto… al Į lo entre 
la coƟdianidad y el extrañamiento; el Ɵempo propio de una nueva percepción deĮ niƟvamente abierta a la 
presencia de lo arƟĮ cial, o de lo “naturarƟĮ cial”.20
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1. Véase Texto de Residential Architect; Chrisopher Alexander, Sistemas que generan sistemas, 2001.
2. Véase: Introducción al pensamiento complejo, Edgar Morin, 1990, Ed. Gedisa.
3. El matemático polaco Benoît Mandelbrot, considera fractal a aquellos objetos irregulares y fragmentados con 

tamaño y orientación variables y que en cada instante tiene un aspecto similar al anterior y con características de 
autosimilitud entre detalles a gran escala y a pequeña escala, cuya dimensión es fraccionaria, es decir, no es entera, 
y a sí mismo  se produce recursivamente, surgiendo a partir de acciones muy básicas, como el Conjunto de Cantor, 
que inicialmente parte de una recta y a partir de reglas muy básicas se convierte en una estructura compleja. 
Ejemplos de fractales con esta característica son el Copo de nieve de Koch o los Conjuntos de Julia.

4. Ilya Prigogine: Moscú 1917-2003 Bruselas. Físico, químico, sistémico y profesor universitario. Premio Nobel de 
Química  1977 por sus investigaciones de estructuras disipativas que estudian principalmente el comportamiento 
del universo.

5. Los paradigmas, Joel Barker. Fuente tomada en julio de 2012 de: http://www.youtube.com/
watch?v=nbh50zDX4mM

6. Ibíd..
7. Ponencia de Nestor García Canclini en el Congreso FELAA de Antropología y Arqueología 2012.
8. La lógica del sentido, Gilles Deleuze, 1965. Paidos Ibérica.
9. The nature and theory of the general circulation of atmosphere. Edward Lorenz, 1967. World Meteorological 

Organization.
10. Architecture of the indeterminancy, Yago Conde. ACTAR, Barcelona, 2000.
11. De�niciones tomadas de: Hyperarchitecture, Luigi Prestinenza Puglisi. Birikhaüser 1998, Berlín.
12. Ficha sobre el Proyecto, Pablo E.M. Szelagowski. Argentina.
13. Dimensiones culturales de la globalización, Arjun Appadurai. Teorema, Lisboa 2004   
14. Catedra de proyectos, Pablo Remes Lenikov, UNLP, Argentina 2011.
15. Movimiento Moderno o Movimiento Internacional que surge a principios del S. XX a partir de las Revoluciones 

Industriales y que rompe el paradigma de cómo era entendida y con�gurada la arquitectura hasta ese momento. 
Sus mayores impulsores fueron el grupo CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne), Le Corbusier, 
Walter Gropius y Mies van der Rohe entre otros.

16. John von Neumann, Budapest 1903-1957, Washington, D.C. Matemático húngaro-estadounidense que 
realizó contribuciones fundamentales en física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, ciencias de la 
computación, economía, análisis numérico, cibernética, hidrodinámica, estadística, etc.

17. Ibíd.1
18. El sociólogo francés Pierre Bourdieu desarrolló en su teoría el término de “agencia social” para de�nir la 

capacidad que tenemos todas las personas de construir nuestra propia realidad.
19. Véase: Xavier Costa y Laura Kurgan, Seminario La Otra Mirada Barcelona 1997.
20. Ibíd.
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“El arte en general, y naturalmente 
también la arquitectura, es un reÀejo 
del estado espiritual del hombre en 

su tiempo”.
Mathias Goeritz
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Instalación System Wien, 2005, del artista y arquitecto norteamericano Lebbeus Woods.

“Estas lineas están en  Àujo. Están en movimiento,  como nosotros mismos nos desarrollamos y 
cambiamos”.

Lebbeus Woods.
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                     CON QUE HAN FUNCIONADO LOS PARADIGMAS
La intención es presentar en términos  generales, dos ambientes en común de dos 

épocas de las grandes ciudades occidentalizadas del mundo; moderna y contemporánea, en 
las que se construyen algunos sistemas de ideas, posturas planteadas aquí como posibles en 
sus relaciones internas y externas, y que sirven como modelo teórico que pone en marcha la 
producción de ciertas obras arquitectónicas.

Elijo el momento contemporáneo ya que es en el que nos situamos actualmente y donde se 
encuentran una serie de complejidades por resolver, y el moderno puesto que es la ruptura 
de paradigma más revolucionaria y con mayor extensión global y seguidores de los últimos 
cien años de las corrientes estéticas y de la cual planteo que tenemos mayor herencia ya 
que l a  r upt ur a  del  par adi gma moder no no ha  s i do l o s uº c i ent ement e  f uer t e ,  o vi s t o des de  
ot r o enf oque;  l a  es t r uct ur a  par adi gmát i ca  de  l os  i ndi vi duos  conf or mada por  un s i s t ema 
educativo de pensamiento occidental lineal a través de la historia en la mayoría de las 
gr andes  c i udades ,  no acept a  aún l as  i nf or maci ones  que  dar í an t a l  vez  e l  gi r o más  gr ande  de  
paradigma hasta ahora: El de la complejidad, el de las realidades paralelas, el del tiempo 
f r ac t a l ,  donde l a  r ea l i dad no es  una s i no múl t i pl es  pr oducci ones  i ndi vi dual es  y l a  vi da  y 
l a  muer t e  ya  no s on pr i nci pi o ni  º n s i no bi s agr as  ent r e  una cadena  i nt er mi nabl e  de  s uces os .
Por lo tanto aquí propongo tomar muy en serio una posible parálisis paradigmática, 
derivada de un grupo de ideas que culminan en el movimiento moderno y que ha tenido muy 
l i ger as  t r ans f or maci ones  gener a l es  y al gunas  ver t i ent es  cr í t i cas  per o,  t an s ol o,  de  par t es  
muy es pecí º cas  y poco gener a l es  que  no i ncl uyen l o múl t i pl e  y s i mul t aneo y por  l o t ant o 
i mpos i bi l i t adas  de   pr opi c i ar  di cho cambi o en l os  f undament os  gener a l es  de  l a  maner a  de  
ent ender  l os  f enómenos  nat ur a l es ,  s oc i a l es  y c r eat i vos .

Es t os  f undament os  cons t ant ement e  det er mi ni s t as  del  Movi mi ent o I nt e r naci ona l ,  s er án t r a t ados  
y contrapuestos con un paradigma más contemporáneo e indeterminado -abierto-, para entender 
la posible relación de lo moderno con lo que se sigue enseñando actualmente en las aulas 
y s e  e j er ce  en l o pr of es i onal  y que  cons t r uye  l a  mayor í a  de  nues t r as  c i udades  bas ado en 
esta concepción lineal y antropocentrista del universo que sigue vigente en la mayoría de 
nosotros.

Siguiendo las propuestas de Deleuze y Guattari, con esta comparación se pretende analizar 
“con qué f unci ona  un par adi gma” ,  o “con qué  puede  f unci onar ”  y “en conexi ón con qué 
mul t i pl i c i dades  t r ans mi t e  o no i nt ens i dades ”1, en lugar de tratar de entender la totalidad 
de una  época,  o que es  l a  ar qui t ec t ur a y s u s i gni º cado abs ol ut o.

Así que se plantearán algunas de las ideas principales que se introdujeron al corpus 
de la máquina paradigmática, así como qué tipo de objetos artísticos, de pensamiento y 
arquitectónicos se produjeron, y cuáles son sus relaciones entre elementos interiores –del 
campo de  l as  i deas -  y ext er i or es  –del  campo f í s i co- ,  par a  t ener  una  i dea  de  s us  l í mi t es  
i ni c i a l es  y º nal es ,  as í  como l a  t r ans f or maci ón y e l as t i c i dad de  es t os  mi s mos ,  ya  que nos  
resulta relevante entender hasta dónde pudo llegar el pensamiento y sus productos en las 
di f er ent es  di s c i pl i nas ,  qué  l ogr ar on al canzar  y t r ans f or mar ,  qué  pudi er on s i gni º car  y qué 
no. Todo esto para entender para qué nos sirven ahora, antecedente que al ser analizado 
de es t a  f or ma r es ul t a  oper a t i vo,  ya  que conocer emos  cómo l os  par adi gmas  es t án en un 
cons t ant e  i nt er cambi o de  i nf or maci ón con s us  r es pec t i vos  cont ext os  t empor al es  y es paci a l es ,  
f unci onando como máqui nas  compl ej as  que s e  t r ans f or man,  y pudi endo as í  i nt r oduci r  nuevas  
i nf or maci ones  y conduci r l os  hac i a  ot r a  par t e  obt eni endo nuevos  r es ul t ados  de  acuer do con 
las necesidades del mundo actual global y local.
En es t e  es t udi o s e  compar an dos  di f e r ent es  pos t ur as  con a l gunas  de  s us  r es pec t i vas  
producciones teóricas y materiales, por lo que es indispensable contextualizar dos 

ciudades –moderna y contemporánea-, en las que en cierto clima de ideas, el 
individuo adopta una 
postura y produce 
para entenderse.
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“La era de las 
máquinas” surge a parƟr de 

descubrimientos cienơĮ cos incorporados a 
la industria, los cuales producen dos revoluciones 

industriales que apoyadas en estas nuevas tecnologías 
revolucionan los medios productores a una escala masiva 

dirigida a un consumo generalizado y masivo de los nuevos 
medios de transporte (el automóvil, el ómnibus, el avión, el 

tractor y el subterráneo), nuevos medios de comunicación (el cine, 
la fotograİ a, los rayos X, el teléfono, la radio, la máquina de escribir, la 
grabadora), nuevos materiales (el concreto armado, el acero, el vidrio 
pulido, las pinturas al oleo ya mezcladas, el plásƟco, las Ɵnturas y las 
Į bras arƟĮ ciales) y nuevas fuentes de energía (el petróleo y la gasolina, 
la electricidad, el motor de combusƟón interna, el motor a Diesel y la 

turbina de vapor).

En este cambio de paradigma de pronto el hombre podía volar, podía 
viajar por Ɵerra a grandes velocidades y percibir de otra manera 

el espacio desde el asiento de un vehículo en movimiento 
-movimiento y espacio se volvieron la misma cosa-, los 

viajeros se enfrentan a un collage caleidoscópico 
de imágenes y sonidos. Lo que antes estaba 

contenido en espacios separados, de 
pronto se mezclaba.

Las corrientes arơsƟcas se ven inŇuenciadas por los 
descubrimientos de la ciencia como la Teoría de la 
RelaƟvidad e incorporan el factor Ɵempo, o la tercera 
dimensión a sus cuadros futuristas, cubistas, etc. O en el 
caso del surrealismo que Ɵene una inŇuencia directa con 
el psicoanálisis de Freud. El arte comienza una nueva etapa 
donde se populariza para comenzar a salir de los museos 
y producirse en masa como un producto más de consumo. 
Un claro ejemplo de esto serían las impresiones retocadas 
de Andy Warhol, donde producía su obra en serie a modo 
de producto comercial, desvalorizando la pieza única y el 
ícono del personaje fotograĮ ado por medio de la repeƟción. 
Así también el museo Pompidou de Richard Rogers, Renzo 
Piano y Gianfranco Franchini construido en París en 1977, 
que presenta el nuevo ediĮ cio como una fábrica de arte en 
lugar del museo erudito de piezasúnicas

 DIVIDUO COMO: EL 
SADOR MODERNO

Pintura de 
Salvador Dalí, 
1970.

Las Señoritas 
de Avignon, 
Pablo Picasso, 
1907.

CONTEXTO MODERNO: 3
Capít u l o :  Dos  con t ext os
Pos t ur a: Det er min is t a
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“Es imposible 
percibir la belleza de una 

avenida desde un único punto de 
observación, como se podía hacer desde 

una ventana en el CasƟllo de Versalles. Solo 
el movimiento puede revelarla, el 
desplazamiento en un conƟnuo 

Ňuir […]”.1

“La industria 
moderna ha 

transformado el pequeño taller del 
maestro patriarcal en la gran fábrica del 

capitalista industrial. Masas de obreros, 
hacinados en la fábrica, son organizados en forma 
militar. Como soldados rasos de la industria, están 
colocados bajo la vigilancia de toda una jerarquía de 

oĮ ciales y suboĮ ciales. No son solamente esclavos 
de la clase burguesa, del Estado burgués, sino 
diariamente, a todas horas, esclavos de la 
máquina, del capataz y, sobre todo, del 

burgués individual, patrón de la 
fábrica”.2

Dentro de este sistema social, cultural, 
económico y de producción, surge así el 
arte kitsch (de goce fácil y consumo pasivo) 
relacionado con el nacimiento de la publicidad 
como tal, con Į nes económicos.
El psicólogo estadounidense George Ritzer 
denomina a esto “McDonalización” de la 
sociedad de consumo3 (“relación directa entre 
apeƟto y saƟsfacción, de apariencia buena y 
más barata, una imagen idenƟĮ cable y familiar 
relacionada con el orden y la repeƟción”).

TODO ESTO A DIFERENCIA DEL 
ARTE CULTO (REFLEXIVO, CRÍTICO 
Y EXIGENTE): LO ABSTRACTO A 
DIFERENCIA DE LO DIGERIDO.

Escultu     
U b

Serigrafía de Mao 
Tse Tung. Andy 
Warhol, 1972.

Museo Pmpidou, París, 
Francia.
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El habitante del 
mundo contemporáneo 

se ve inmerso en un ambiente 
de creciente digitalización de los 

objetos y sus relaciones por medio de 
la tecnología y las redes de comunicación, 
cambiando radicalmente la forma de 
relacionarnos con las personas, los objetos 
y los lugares con respecto a la proximidad. 
Un mundo permanentemente conectado 
de forma virtual, donde podemos 

“estar en todos los lugares” y 
“hacer todas las cosas”, desde 

cualquier lugar.

“El escenario actual   es 
múlƟple e impredecible, sujeto a 

colisiones, mezclas, deslizamientos, consecuencias 
de su propia y acelerada mutabilidad. Una realidad 

menos familiar y predecible, deĮ nida por sacudidas, choques 
y perversiones. Extraña, aparentemente caóƟca e incoherente  

no lineal, mesƟza. Un universo má    
transversal, Ňuctuante, heterogéneo,   
escurridizo, informacional, espacio no sie     
situación de cambio latente y simultan     

diversas. Rodeados de fenómenos de    
en un panorama heterogéneo y dis    

movedizo en los entornos de n   
nada acaba ni empieza en un    

conƟnuidad, empieza y a   
todos” 6

L a 
globalidad 

funciona como 
un sistema no 

lineal de conexiones 
virtuales y materiales, un 

sistema no conservaƟvo, 
donde, por tanto, no 
existen condiciones de 
equilibrio, sino de estabilidad 
estructural; es un modelo 
distorsionado, un sistema 
complejo de estructuras 
automórĮ cas en cada una 
de sus escalas donde las 

   
   

   
   

  
      

      
        

       
    

     

CONTEXTO CONTEMPORÁNEO 3
Capít u l o :  Dos  con t ext os
Pos t ur a: Ind et er min is t a



41

La popularización del arte conƟnua y nos 
rodeamos de Graĸ Ɵs, SƟkers, diseño 
gráĮ co, etc. Una producción en masa 
de una pieza que podemos encontrar 
dibujada o estampada en cualquier rincón 
de la ciudad y que se distribuye casi a 
modo de campaña publicitaria. Un arte sin 
autor y un autor sin rostro ya que trabaja 
en colecƟvo o por el simple hecho de ser 
arte callejero su medio de promoción es 
la calle y no Ɵene la necesidad de darse a 
conocer; es un arte autogenerado por la 
misma ciudad.

La estructura 
d e l arte  ha pasado a  ser 

cada vez más caóƟca en su narraƟva, 
incluso a argumentar que carece de 

narraƟva; planteamientos desordenados en 
el Ɵempo cinematográĮ co, la no repeƟción de 
coreograİ as en la danza, la composición musical 

no repeƟƟva ni predecible, etc. Así como 
una combinación de disciplinas que 
toman elementos unas de otras para así 

ampliar sus límites y construirse de 
una manera diferente.

   
  



42

  

  
  

 

  
   

    
      

        
         

       
      
      

  

     
     

       
      

       

  
 

 

  

   
  
 



43

Compuesta 
de espacio İ sico 

planiĮ cado:
    

 

-Ciudad que se expande por 
un desarrollo evoluƟvo de 
dinámica monocéntrica y radial, 
de gravitación entorno a un 
único núcleo central; esquema 
elemental, con un fuerte coágulo 
en el centro, un núcleo primigenio 
duro y denso, conformado por 
un conglomerado mixto de viejos 
tejidos históricos, conĮ ando 
en la conƟnuidad de la trama, 
estructura de crecimiento 
orgánico, sobre modelos de 
centralidad, homogeneidad, 
conƟnuidad, jerarquía.7

     
       

        



      
      

       
       

       

        
   

  
   
    

  
 

  
 

   
  

 
 
  

  
  

  
  

  
   

 
 

   
  

  
  

   
 

   
   

  
   

    
          

        

    

  
  
 



 
    

   
     

   
     

   
      

   
     

    

 
   

    
   

    
       

         
     

      
     

     
 

       
 

  
   

    
     
     

      
      

      
  



   CONFIGURACIÓN MODERNA
-El planeamiento de las nuevas ciudades 

modernas se regía por la idea de centralidad 
y el desarrollo lineal, continuo y coherente 
de pl ani º caci ones  cer r adas ,  l í mi t es  
deº ni dos  y r í gi dament e  es t r uct ur adas  como 
mer o mot i vo f unci onal  y es t e t i c i s t a  bas ado 
en las zonas de producción, comercialización 
y dormitorios de la clase trabajadora. 
Divisiones más que uniones, compuestas 
de órdenes euclidianos preestablecidos en 
los estudios de arquitectos y urbanistas 
donde la arquitectura aparecía como objeto 
pues t o s obr e  e l  t e r r i t or i o -  º gur as  s obr e  
f ondos - ,  donde l a  r e l ac i ón ent r e  s uj e t o y 
objeto provenía de planteamientos duales 
como “adent r o- af uer a”  “obj e t o- pai s aj e” ,  
“ l l eno- vaci o” ,  “ i nt er i or - ext er i or ” ,  
“ar t i º c i a l - nat ur a l ” ,  “públ i co- pr i vado”,  
“geomét r i co- i nf or mal ” ,  “abs t r ac t o-
compl et o” ,  “ l ocal - gl obal ” ,  “cot i di ano-
ext r aor di nar i o” . - 16

      AMBIENTE MODERNO
“El modernismo surge casi como una 

conspiración internacional de contagio 
incontrolado; una epidemia irresistible, 
r odeada de  i deas  de di f er ent es  campos ” . 14 
Ideas que construyeron su propia utopía 
a través de unos nuevos ojos, una nueva 
mente, una nueva conciencia, una nueva 
sintaxis artística, un nuevo mundo de 
máquinas, de revolución, de movimiento 
y velocidad con una idealizada visión 
de progreso de una mecanizada élite de 
“s uper hombr es ” .  Una s oci edad de  cons umo 
masivo que se obsesiona con el tener cada 
vez más objetos y máquinas y un sistema 
social y de trabajo que se reorganiza 
creando la clase obrera y la burguesía.

Todos los productos, así como las ideas 
en conjunto y la contraposición de sus 
antecedentes históricos, aportan al armado 
del modelo cosmológico moderno, teniendo 
repercusiones en todos los campos de 
actividad humana, en donde el arte y la 
arquitectura derivan de esto pero también 
intervienen para propiciar el cambio, por 
lo que en su momento, puede denominarse 
como “ar t e  del  des per t ar ” ,  por  e l  s i mpl e  
hecho de estar rompiendo paradigmas 
preestablecidos.

  AMBIENTE CONTEMPORÁNEO
-El mundo contemporáneo es una 

estructura inorgánica y compleja, donde 
las partes no pertenecen necesariamente 
a una estructura superior según 
delimitadas leyes lineales, sino a un 
orden global mediante leyes complejas 
que se alteran constantemente y 
s i mul t áneament e ,  a f ect ándos e  unas  
con otras por su conectividad, pero 
t eni endo di f e r ent es  ef ec t os  l oca l es  
por  s us  es peci º c i dades .
Es un territorio de coexistencia 
de grupos sociales, economías, 
tecnologías e intercambios con el 
exterior, globalización del sistema 
º nanci er o –el  capi t a l  puede  oper ar  
instantáneamente a escala global-. 
Un orden global que deriva en 
es peci º c i dades  l ocal es  s i nt é t i cas . - 15

     CONFIGURACIÓN CONTEMPORÁNEA
La ciudad actual se presenta como 
una indeterminación, debido a sus 
características de imprevisibilidad, 
por ser inconclusa, abierta al cambio, 
no enmar cada ,  i nes per ada ,  amor f a  y en 
per pet ua t r ans f or maci ón.  La  c i udad 
es mestiza, heterogénea, hibrida, 
conquistada y conquistadora a cada 
momento, móvil y movible, analizada 
y analizadora, análoga y digital, 
hol ogr áº ca  e  i nper manent e .

“La ciudad constituye un ente mutable, 
s uper pues t o,  di f us o y no s i empr e  
f í s i co,  y no puede  s er  apr ehendi do 
desde la perspectiva clásica ni desde 
la comprensión moderna del mundo, deben 
de articularse diversas herramientas 
que nos permitan  la intervención en 
el  medi o ur bano en un i ns t ant e” . 17



TAL VEZ LA CIUDAD SEA EL MEJOR EJEMPLO PARA ENTENDER LA IDEA DE 
INDETERMINACIÓN,YA QUE ES UN CONJUNTO DE MÚLTIPLES CIUDADES DENTRO DE LA 
CIUDAD, EN EL TERRITORIO. 

EL INDIVIDUO SE VE INMERSO EN UN CONTEXTO GENERAL Y TOMA POSTURAS ANTE 
ÉL, ASÍ MISMO, PRODUCE SUS OBJETOS RODEADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVAS 
HERRAMIENTAS, NUEVOS MEDIOS DE TRANSPORTE, NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
NUEVOS MATERIALES, NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA Y UN CAMBIANTE SISTEMA ECONÓMICO 
QUE DA LUGAR A UNA EXPERIENCIA CUALITATIVAMENTE DISTINTA DE LA REALIDAD, EL TIEMPO 
Y EL ESPACIO. ESTRUCTURANDO LA PERSPECTIVA, AFECTANDO LA ECOLOGÍA, EL TRABAJO, LA 
VIDA DOMÉSTICA, EL ESPARCIMIENTO Y EL CONSUMO; PRODUCIENDO UNA REVOLUCIÓN EN 
EL MODO DE VIDA, LAS CREENCIAS Y LOS DESEOS DE LAS PERSONAS. TODO ESTO INCIDIENDO 
EN ÁMBITOS GEOGRÁFICOS, INTERPERSONALES, EMOCIONALES Y CULTURALES QUE CAMBIAN 
LA MANERA DE MIRAR –DE RECONOCER, DE MEDIR-, LA MANERA DE ACTUAR Y EL DISCURSO 
GENERAL COSMOLÓGICO INDIVIDUAL Y/ O COLECTIVO. PROVENIENTE DE UNA CONSTANTE 
REFORMULACIÓN DE CÓDIGOS, ESTE CONTEXTO SE VIVE RODEADO DE  UNA PERMANENTE 
RUPTURA DE LOS VALORES ESTÉTICOS Y DEL LENGUAJE ANTERIOR, ESTABLECIENDO NUEVAS 
SINTAXIS SEMÁNTICAS QUE FINAL O PARALELAMENTE TIENEN REPERCUSIONES FÍSICAS EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS CIUDADES; EN SU TEJIDO COMERCIAL, HABITACIONAL, DE TRANSPORTE 
Y DE ENCUENTRO.

1. Véase: Las mil Mesetas-Capitalismo y Esquizofrenia, Felix Guattari y Gilles Deleuze, 1980. Ed. Pre 
Textos.

2. El Capital, Karl Marx. 1867.
3. La McDonalización de la Sociedad, George Ritzer, 1993.
4. Véase: Manuel Gausa, Arquitectura reactiva: marco/decálogo proneísta”, Paradojas operativas, Quaderns 

219, 1998.
5. Ibíd.
6. José Morales, Asociar, superponer, conectar, Quaderns 211, 1995 y Adiós a la metáfora.
7. Véase El arquitecto como etnógrafo, Xavier Costa. Publicado en AA VV, 1998.
8. Véase: José Antonio Sosa, Quadrens 220, 1998.
9. Ibíd.
10. Ibíd.
11. Ibíd.7
12. Véase: José Alfonso Ballesteros y Miguel Barahona, La ciudad que no se ve. Las redes de Kohonen 

operan sobre Madrid, Fisuras 5, 1997.
13. Ibíd.7
14. Chris Rodrigues y Chris Garrat: Modernismo para principiantes, Era naciente, Argentina 2003.
15. Véase: Alejandro Zaera Polo/FOA, Orden desde el caos, Exit 1, 1994.
16. Véase: Arquitectura reactiva: marco/decálogo “proneísta”, Paradojas operativas, Quaderns 219, 1998.
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“El cientí�co no tiene por objeto un resultado inmediato. Él no espera 
que sus ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su deber es sentar 
las bases para aquellos que están por venir, y señalar el camino.”
Nikola Tesla
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Walter Marchetti, Observación de los movimientos de una mosca sobre un cristal (8hr-19hr, mayo 1967), 
en CIRCO, 1994.
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El primer campo del conocimiento humano que propongo como base epistemológica 
de pr obabl es  f undament os  o det onador es  de  un pr oyect o ar qui t ec t óni co,  es  e l  de l  

pens ami ent o c i ent í º co,  ent endi endo gener al i dades  de  una pos t ur a  moder na  y una 
contemporánea.
La c i enci a  como di s c i pl i na  con más  r i gor  obj e t i vo y en l a  que  más  conº amos  nues t r as  
cr eenci as  o “cer t ezas ”  a  par t i r  de  l as  l eyes  nat ur al es  que  és t a  des cubr e  o di c t a ,  
s i endo as í  uno de  l os  t er r i t or i os  más  º r mes  en l os  que  bas amos  nues t r os  par adi gmas ,  
y por  és t a  mi s ma r azón,  l a  que  mayor  i n»uenci a  t i ene  en l os  cambi os  s oci a l es  y l as  
corrientes estéticas.

Es t a  di vi s i ón de  “Campos ” es  en r ea l i dad i magi nar i a  y cul t ur a l ,  ya  que  podemos  
entender la suma de estos como un campo único y las ideas pertenecientes a un 
gr adi ent e ,  per o que e l  di vi di r l o f unci ona con º nes  es pecí º cos ,  y donde º nal ment e  
podemos  hacer  as oci aci ones  ent r e  l as  “di s t i nt as  di s ci pl i nas  del  pens ami ent o”  - i deas  
que se corresponden entre estos campos al encontrar paralelismos y/o coincidencias-, 
as í  como con º nes  compar at i vos  dado a  l a  di s t i nt a  apar i enci a  en l a  mat er i a l i zaci ón de  
las ideas en cada disciplina.

-Aunque alguna idea no tenga su origen directamente en el campo de las ciencias 
-tanto naturales como humanas- son, más bien, Ideas en el sentido Kantiano, es 
decir, nociones que relacionan las categorías entre sí, las prolongan hacia un 
f oco vi r t ual  donde pueden conver ger  y,  a  l a  vez ,  l es  pr opor ci onan un hor i zont e  
teorético capaz de acogerlas.-1

Exi s t en i deas  que  s e  cor r es ponden en l o que  di vi di mos  como “campos  de  conoci mi ent o”  o 
categorías, y estas encuentran su eco en otra(s) cosa(s) cualitativamente. De acuerdo 
a  Del euze ,  deº no cat egor í as ,  como l as  que  des i gnan cl as es  de   acont eci mi ent os ,  per o 
no esencias o conceptos; cada categoría es una meseta (plateau), es el nombre de un 
cont i nuo de  i nt ens i dad deº ni do por  múl t i pl es  acont eci mi ent os  conect ados  ent r e  s í . 2

Lo que e l  pens ami ent o c i ent í º co bus ca  y es t udi a ,  s on l os  f enómenos  nat ur a l es  y 
las leyes o normas por las que estos suceden, por lo que trata de explicar la 
realidad en términos tangibles basados en nuevos descubrimientos y por medio de 
nuevas herramientas, que comúnmente inician por intuición y que después se estudian 
y observan en una continua experimentación.

Esto quiere decir que la ciencia es una de las disciplinas que pretenden explicar la 
realidad; cuestión primaria que el hombre de todos los tiempos se ha dado a la tarea 
de investigar y ha explicado de muchas maneras, en este estudio se compararán dos de 
ellas.

Las  dos  s i gui ent es  pos t ur as  a  cont r as t ar  t i enen una di f er ent e  vi s i ón del  f unci onami ent o 
de l os  f enómenos  en l a  r ea l i dad.  Det er mi ni s mo e  I ndet er mi ni s mo s on pos t ur as  opues t as  
y cada  una of r ece  di f er ent es  pos i bi l i dades .  Lo i mpor t ant e  aquí  es  como es t as  pos t ur as  
e  i deas  s on us adas  como f undament os  en a l gunas  obr as  ar t í s t i cas  y ar qui t ec t óni cas  y 
considerando el indeterminismo como la postura contemporánea, podríamos, en palabras 
del arquitecto, diseñador y escritor ingles Cecil Balmond:

“Evaluar una posible situación de alejamiento y asintonía entre la nueva ciencia 
y l a  vi e j a  ar qui t ec t ur a” .
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ATRACTOR: TEORÍA DE LA 
RELATIVIDAD:
 A Į nales del S. XIX la comunidad 
cienơĮ ca creía que ya no había nada por 
explicar y consƟtuían la denominada mecánica 
newtoniana o İ sica clásica, pero a parƟr de nuevos 
cuesƟonamientos y efectos İ sicos desconocidos,  
Albert Einstein desarrolla  su teoría de la relaƟvidad 
donde postula que nada es absoluto sino relaƟvo 
y esto depende de la posición del observador 
–de su “sistema de referencia”-, ya que 
el Ɵempo se expande o se contrae en 
relación a su velocidad.

Los İ sicos clásicos de Į nes del siglo XIX, estaban absolutamente seguros de sus ideas acerca de la 
naturaleza, de la materia y la radiación, que habían conĮ rmado a través de formalismos matemáƟcos y 
minuciosos experimentos. La era de la razón se había converƟdo en la era de la certeza. Algunos de sus 
postulados deĮ nían el universo como una gran máquina que operaba en un marco de Ɵempo y espacio 
absolutos, donde todo movimiento tenía una causa y un efecto lineales, no había nada incierto; todo 
era consecuencia de una causa anterior, esto era el Determinismo. Además exisơan modelos İ sicos para 
explicar la energía en movimiento de las parơculas y de las ondas.3

El principio determinista de Laplace que decía que si en un momento dado conociéramos las posiciones 
y movimientos de todas las parơculas del universo, podríamos calcular su comportamiento en cualquier 
otro momento pasado o futuro. El determinismo dice que los sucesos o fenómenos del universo en el que 
vivimos son determinados por  una causa.

 de los Futuristas: Russolo, Carrá, Marinetti, 
Boccioni, Severini.

po de los Surrealistas: Ernst, Cre-
 Man Ray, Tzara, Elnar, Breton, 

Dalí, Arp, Tanguy.

Grupo de los Dadaistas 1921 en Saint-Julien  
Paris: Crotti, D´Esparbès, Breton, Rigaud  
Eluard, Desaignes, Péret, Fraenkel, Aragon, 

POSTURA DETERMINISTA: 4
Capít u l o : Cienc ia
Pos t ur a: Det er min is t a
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LA FÍSICA CUÁNTICA
 En 1927 en la Conferencia de Slovay en Bruselas, un grupo de İ sicos teóricos presentan la teoría cuánƟca, 
y de la cual nos serviremos de ciertos aspectos los cuales conforman el terreno sobre el que se originan y 
posicionan las ideas del lado indeterminista.

-La Teoría CuánƟca es considerada como el conjunto de ideas más trascendente conformado por un grupo 
de cienơĮ cos, en ella se explica el por qué de las relaciones químicas de la tabla periódica de los elementos, 
formula predicciones exactas acerca del funcionamiento de lásers y microchips, la estabilidad del ADN y 
el modo en que las parơculas Alfa abandonan en núcleo. Sus descubrimientos han sido comparados con 
la Į losoİ a oriental y uƟlizados para explorar los misterios de la conciencia, el libre albedrío y el mundo 
paranormal.-4

El principio determinista de Laplace es destruido por el Principio de IncerƟdumbre postulado por Heisenberg 
en 1927 y demuestra que no hay manera precisa de conocer la posición exacta de una parơcula subatómica.5

“El principio de incerƟdumbre Ɵene profundas implicaciones sobre el modo que tenemos de 
ver el mundo. El principio incerƟdumbre marca el Į nal del sueño de Laplace de una teoría de la 
ciencia, un modelo del universo totalmente determinista. Ciertamente ¡no se pueden predecir los 
acontecimientos futuros con exacƟtud si ni siquiera se puede medir el presente de forma precisa! 
La mecánica cuánƟca no predice un único resultado de cada observación sino que anuncia un cierto 
número de resultados posibles y sus posibilidades tácƟcas. Introduce así un elemento inevitable de 
impredicción, de indeterminación, una aleatoriedad de la ciencia”.6 

En los próximos capítulos encontraremos similitudes en ideas y obras arơsƟcas y arquitectónicas, que 
podrían indicar como esto ha inŇuenciado directamente en algunas de las corrientes estéƟcas.

C f i d S l 1927

ANTECEDENTE A LA INDETERMINACIÓN:
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LA INDETERMINACIÓN

El  i nde t er mi ni s mo di ce  que l os  s uces os  o f enómenos  del  uni ver s o s on pr obabl es  y ocur r en 
por sistemas no lineales de probabilidades.

Par a  es t o debemos  ent ender  e l  I ndet er mi ni s mo como una concepci ón de l  f unci onami ent o 
de l  uni ver s o,  e l  uni ver s o como un s i s t ema que f unci ona por  i nf or maci ones  t r ans mi t i das ,  
t r ans f er i das  y t r ans f or madas  en ener gí as ,  acont eci mi ent os  y/ o es cenar i os  di ver s os  y 
s i mul t áneos ,  que pr oduce c i er t os  es t ados  de  cambi o que s e  pr eci s an y t r ans f or man a  cada 
momento.
Esta teoría deriva del estudio de los procesos dinámicos evolutivos que existen en la 
naturaleza, de estructuras no-estáticas –por su inconstancia e impermanencia - y que por 
tanto traducen una dimensión temporal, de no quietud –no-inmutable- que produce estados 
de transición entre trayectorias estables, relacionales, que se cruzan, se encuentran, 
se mezclan e intercambian propiciando cambios explícitos que contradicen o rechazan 
cual qui er  t i po de  vol unt ad de  per manenci a  en es t ado de  equi l i br i o º j o ( t ot a l )  y de  º r meza 
estática.9

Hemos  pas ado de  un es t udi o c i ent í º co con expect a t i vas  de conocer  l a  t ot a l i dad,  a  un i nt e r és  
enf ocado a  conocer  l as  r e l aci ones ,  Mi chae l  Foucaul t  apunt ó una vez:  “El  cues t i onami ent o 
de  l os  l í mi t es  ha  r eempl azado l a  bús queda de  t ot a l i dad”

El  Di cci onar i o Met ápol i s  de  Ar qui t ect ur a  Avanzada deº ne l a  i ndet er mi naci ón como un f ac t or  
inevitable asociado con la propia inestabilidad sustantiva de sus estructuras, diversas 
e irregulares. No plantea resultados absolutos, exactos e invariables –únicos-, sino 
que tan solo enuncia protocolos posibles: combinaciones instantáneas de resultados y 
pr obabi l i dades  de  que s e  pr oduzcan s egún i nf or maci ones  pr oces adas  y l ógi cas  de  acc i ón 
abi er t a ,  i mpl í c i t as  en e l  pr opi o s i s t ema,  es  dec i r ,  s egún e l  azar  no met af í s i co s i no 
i nf or maci onal  y l ocal  ( i nº ni t es i mal ) .  Ambi val ent es ,  no- pr edet er mi nados  f unci onal ment e  y 
s us t ant i vament e  hí br i dos  en una r eal i dad mul t i f ace t ada y pol i f ás i ca . 10

-El espacio clásico y el tiempo-espacio moderno les ha sucedido un espacio-tiempo 
i nf or maci onal  ( i nt er act i vo)  que pr ovoca mayor  i nes t abi l i dad e  i ndet er mi naci ón en 
nuestra comprensión del universo, pero que, al mismo tiempo ha permitido introducir, 
deº ni t i vament e ,  l a  i n»uenci a  de  l a  i nf or maci ón ( abs t r act a  y di ver s i º cada,  gl obal  
e  i ndi vi dual ,  cont r adi c t or i a  y combi nabl e)  y de  s us  e f ect os  i ndi s ci pl i nados  en l a  
mani f es t aci ón di námi ca de  l os  pr oces os . - 11

Di cho f act or  de  es t udi o,  es  cont r ar i o a  l o det er mi nado,  a  l o l i mi t ado,  a  l o es t á t i co,  
a lo permanente, a lo inmutable; así como a los estados de predeterminación y a la 
s obr ede t er mi naci ón del  l enguaj e  y e l  s i gni º cado,  a  l as  i ndi caci ones  ya pr ees t abl eci das  
y predichas, basado en una sobreabundancia de vínculos o ataduras; relación rígida entre 
obj et os  y s us  s i gni º cados  y que en úl t i ma i ns t anc i a  convi er t en l as  di s c i pl i nas  a r t í s t i cas  
y arquitectónica en una institución con manuales a seguir.

-Debemos hacer una distinción entre ambigüedad y el desconocimiento del hecho que 
es t á  por  concr et ar s e  por  f act or es  ya  de t er mi nados  que i nt e r vi enen par a  que s uceda 
un acont eci mi ent o f ut ur o.  Por  ot r o l ado di f er enci ar  ambi güedad de  l a  pl ur a l i dad de  
s i gni º cados ,  una pl ur a l i dad de  l ec t ur as ,  es  una f or ma abi er t a  que en s u mi s mo moment o,  
en su doble ritmo que engendra su propia representación: una total cuenta en perpetua 
f or maci ón donde no hay una úl t i ma i nt er pr e t ac i ón. - 12

“En un mundo cuántico como el nuestro nada es real, todo son probabilidades e 
i ncer t i dumbr e ( . . . )  nos ot r os  y t odo e l  uni ver s o s omos  una  mer a  pr obabi l i dad”. 13

Ya que el cambio es inevitable y estas indeterminaciones están en un constante cambio 
de  es t ado - det er mi nándos e  en e l  t i empo- ,  es  neces ar i o cons i der ar  es t e  pr i mer  f act or  
de indeterminación en la ecuación para poder registrar el momento presente y predecir 
escenarios posibles disminuyendo la incertidumbre.



PROBABLEMENTE PARA MUCHOS DE NOSOTROS LAS BASES EN LAS QUE ACTUALMENTE 
FUNDAMENTAMOS NUESTRO ENTENDIMIENTO, NOS PARECEN HABER EXISTIDO DESDE 
SIEMPRE YA QUE FUERON INCULCADAS DESDE NUESTRA EDUCACIÓN ELEMENTAL, ES COMO 
SI EL PARADIGMA YA ESTUVIERA CONSTRUIDO Y NOSOTROS NOS INCLUYÉRAMOS EN EL EN 
LUGAR DE CONSTRUIRLO. ASÍ QUE LO PERCIBIMOS COMO PERMANENTE DADO A QUE ESTÁ 
INVOLUCRADO CON LAS RUTINAS DE LA VIDA COTIDIANA, PERO POCAS VECES CUESTIONAMOS 
SU PROCEDENCIA, Y DE HACERLO, LLEGARÍAMOS A ESTAS DIFERENTES FUENTES DEL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y FILOSÓFICO CON IDEAS BASTANTE CLARAS QUE SE ESPARCEN EN 
CADA UNO DE NOSOTROS POR MEDIO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y LA FAMILIA. TAL FENÓMENO 
ES EL QUE, INCLUSO AUNQUE NO NOS DEMOS CUENTA, NOS HACE TENER CIERTA POSTURA ANTE 
EL MUNDO, Y SI OCURRE UN CAMBIO EN ESAS FUENTES DEL CONOCIMIENTO, PAULATINAMENTE 
TODA LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL PENSAMIENTO, CAMBIA, YA SEA A FAVOR O EN OPOSICIÓN 
A TALES IDEAS. POR LO TANTO TODO ES TRANSFORMADO Y ESTAS IDEAS SON TRASLADADAS 
COMO FUNDAMENTOS DE NUESTRAS VIDA DIARIA Y NUESTROS PRODUCTOS: CAMBIAN LAS 
CORRIENTES ESTÉTICAS; CAMBIA LA FORMA DE PINTAR, LA FORMA DE BAILAR, LA FORMA DE 
ENTENDER, DE PERCIBIR POR MEDIO DE NUEVOS ARTEFACTOS, CAMBIA LA FORMA DE PRODUCIR 
PELÍCULAS Y DE CONSTRUIR NUESTROS EDIFICIOS; CAMBIA LA FORMA DE REPRESENTAR EL 
MUNDO.

LA IDEA AQUÍ ES PRECISAMENTE ENCONTRAR ALGUNAS POSIBLES PROCEDENCIAS DE ESTAS 
IDEAS, PARA ENTENDER ALGUNAS RELACIONES Y CUESTIONAR LOS LÍMITES DISCIPLINARIOS 
EN LOS QUE, A TRAVÉS DE PARADIGMAS, LA ACADEMIA HA CIRCUNSCRITO A LA ARQUITECTURA. 
ESTO COMO UNA REFLEXIÓN INDIVIDUAL QUE EN UNA ÚLTIMA INSTANCIA NOS LLEVARÍA A 
PONER EN JUEGO LA IDEA DE QUE LA ARQUITECTURA ES UNA SOLA, YA QUE LO CONSECUENTE 
CON LA BÚSQUEDA DE UNA IDENTIDAD PROPIA SERÍA QUE CADA QUIEN CONSTRUYERA 

CONSCIENTEMENTE SU PROPIO PARADIGMA Y SU PROPIA IDEA DE ARQUITECTURA.

1. Septiembre 2012 de: http://www.sindominio.net/versus/paginas/textos/textos_00/deleuze.htm
2. Ibíd.
3. Véase: Chris Rodrigues y Chris Garrat: Modernismo para principiantes, Era naciente, Argentina 

2003.
4. Véase: J.P. McEvoy y Oscar Zárate, Teoría Cuántica para principiantes. Era naciente, Argentina, 

2007.
5. Ibíd.
6. Stephen Hawking, Historia del tiempo, Crítica Grijalbo Barcelona 1994.
7. Ibíd.4
8. Ibíd.4
9. Véase: Manuel Gausa, Arquitectura reactiva: marco/decálogo proneísta”, Paradojas operativas, 

Quaderns 219, 1998.
10. Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada, Ed. ACTAR, España.
11. Alejandro Zaera Polo/FOA, Orden desde el caos, Exit 1, 1994.
12. Véase: Octavio Paz, Los signos en rotación.
13. Fabián Romo Proaño, Cuando la Física Cuántica empieza a de�nir el principio del �n. Revista 

Internacional de Cultura 2001





P EN SA M I EN TO
R EFL EX I VO

“Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los 
alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez”. 

Devenir, Gabriel García Márquez.



Manos Dibujando, litografía, M.C. Escher, 1948.



El segundo campo propuesto, y en el cual posiblemente se encuentran 
ot r os  f undament os  t eór i cos  de  l as  dos  pos t ur as  de  es t udi o,  es  en e l  

pens ami ent o r e»exi vo,  dado a  que  l a  º l os of í a  pi ens a  en l a  t ot a l i dad 
como e l  es quema bás i co f undament a l  de l  cual  par t o par a  pos t er i or ment e  
analizar los componentes de algunos grupos de ideas y sus resultados 
materiales en la arquitectura.

La º l os of í a  vi ene  del  pens ar ,  de  deduci r  e  i nt ui r  - de l  cues t i onar s e-  par a  
expl i car s e ;  car ac t er í s t i ca  de  l a  conci enci a  aut or e»exi va  ( dar s e  cuent a  
de que existe) del ser humano, y esta se construye con ideas y lenguaje. 
Más allá de que haya comenzado como disciplina entre los años 800 y 200 
ac. en China, India, Persia y Grecia, el hombre siempre ha desarrollado 
un pens ami ent o r e»exi vo - º l os óº co-  acer ca  de  que  es  e l  mundo,  e l  hombr e  
y que lo mueve.
A par t i r  de  es t o han s ur gi do di s t i nt as  º l os of í as  que  t r a t an de  encont r ar  
una  expl i cac i ón l ógi ca  de  l os  f enómenos  que  ocur r en a  nues t r o a l r ededor .

La  º l os of í a  s i empr e  s e  ha  apoyado en ot r as  di s c i pl i nas  aunque  en s u moment o 
no existieran como tal, con la ciencia, la biología, la astronomía, la 
lógica, etc. ha construido sus paradigmas a través de los cuales ve la 
realidad del mundo para explicárselo y al mismo tiempo explicarse a sí 
mismo:

ES UNA CONSTANTE EXPLICACIÓN DE QUÉ ES LA REALIDAD Y EL HOMBRE -EL 
INDIVIDUO-.



EL LENGUAJE ESTRUCTURALISTA:
El estructuralismo plantea que todas las cosas Ɵenen una estructura por debajo del nivel 
de signiĮ cado, y que esta estructura consƟtuye dentro de esta postura, la realidad de 
esa cosa. Así que la manera en que el lenguaje se construye en relación con la realidad 
-la relación entre signiĮ cado y signiĮ cante; signos lingüísƟcos y nuestra imagen mental 
del objeto-, es por medio de conexiones existentes de series de correspondencias y 
coincidencias. 
Por lo mismo especulaban que si se conocía dicha correspondencia, se podría conocer 
cualquier lenguaje, ya que esto venía de un lenguaje universal, de una verdad común.

EL HOMBRE UNIVERSAL:
En este mismo senƟdo de generalidad 

del lenguaje, se postulaba que el hombre 
era uno, y este correspondía con un modelo 

ideal tanto İ sico como mental. Un claro ejemplo es 
“El superhombre” de Friedrich Nietzsche, un hombre 
superior que surge después de que “dios ha muerto”, 
al referirse a que la religión y el estado ya no rige 

más nuestras vidas sino este superhombre crea 
sus propios valores y normas, que toma 

decisiones y no se arrepiente de sus 
actos.

EL SUJETO DE DESCARTES

En 1637 Descartes pone  al sujeto 
en el centro como punto de parƟda 
epistemológico único –el “Yo pienso”-, 
que domina todo el conocimiento y la 
realidad. Lo oportuno de citarlo en esta tesis 
es que  ésta idea puede prevalecer en la visión 
de mucha gente hoy en día. El paradigma 
del homocentrismo posiblemente no 
ha sido transformado por completo.

POSTURA DETERMINISTA: 5
Capít u l o :  Fil os o f ía
Pos t ur a: Det er min is t a



EL LENGUAJE POSTESTRUCTURALISTA:

El estudio postestructuralista del lenguaje 
señala que en esta relación no hay ninguna 
correspondencia ni coincidencia, y que la 
relación que se le da a los objetos y sus 
signiĮ cados es meramente subjeƟva, por 
lo que plantean que no existe una lengua 
universal y que el lenguaje y sus signiĮ cados 
es propio de cada época pero más aún de cada 
persona.
Por lo que concluyen que la relación es 
arbitraria, siendo resultado de una convención 
puesto que no existe la verdad sino la 
interpretación de la realidad.

“ No hay hechos, 
solo interpretacones”.

Friedrich Nietzsche.

“No se trata de que todas 
las cosas tengan en común la blancura del ser. Lo que todas Ɵenen 

en común es que son diferentes. El orden puro niega la complejidad del mundo. Buscar 
lo puro, lo auténƟco, lo verdadero; aquello corre el peligro de converƟrse 

en el afán de exclusión o aniquilación de lo diverso”.2

“El 
impreciso sujeto 

contemporáneo susƟtuye al recto 
hombre moderno”
Juan Herreros.

EL SUJETO 
POSTESTRUCTURALISTA

“El hombre ha muerto”, es la fórmula 
que presenta Michael Foucault en su 

libro Las palabras y las cosas 1966, donde 
plantea sacar al sujeto del centro, para 

ponerlo en la estructura, no ya como sujeto 
consƟtuyente de la realidad, sino como un 

sujeto consƟtuido por las relaciones de la 
estructura; la realidad es apropiada por 

la técnica del sujeto y no hay nada que 
sostenga a la realidad por sí misma.1

Test de Rorschach

POSTURA INDETERMINI 5
Capít u l o :  Dos  con t ext os
Pos t ur a: Ind et er min is t a



        POSTURA DETERMINISTA

Uniendo las ideas del hombre universal 
y el lenguaje estructuralista, 
más la premisa del estudio de las 
relaciones planteada en esta tesis, el 
det er mi ni s mo f unci ona  con r e l ac i ones  
predeterminadas por cuestiones propias 
del lenguaje y externas a nosotros, y 
de la misma manera, lo está el hombre, 
pr edet er mi nado s u f ut ur o a  par t i r  de  
sus actos aprendidos a lo largo de su 
educación. El psicoanálisis de Sigmund 
Freud lo planteaba como un sistema 
ci ent í º co par a  l a  i nves t i gaci ón de  
la conducta y la cognición humanas, 
donde cr ea  l a  i dea  de  “ i ncons ci ent e”  
y la interpretación de los sueños a 
través de imágenes relacionadas a 
sentimientos,  todo proveniente de una 
angustia existencial vinculadas con 
el mito de Edipo, introduciendo una 
alternativa psicodinámica modernista 
ante las sombrías predicciones 
ps i qui á t r i cas  bi odet e r mi ni s t as  de  º nes  
del siglo XIX.

       POSTURA INDETERMINISTA

Por otro lado, el postestructuralismo 
rompe con este estereotipo de hombre 
universal y abre el panorama hacia 
la diversidad y la multiplicidad, 
donde cada uno de los hombres es tan 
importante como los otros y en donde 
cada visión del mundo es tan válida 
como las demás.

Entonces en esta postura, cualquier 
producto cultural carece de una 
f or ma ver dader ament e  es enci a l  ya  
que es construido por sujetos y sus 
subjetividades.

Pasa de ser una idea de “El 
Hombr e”  a  “Los  Hombr es ” .

La concepción determinista y 
determinadora es criticada en la 
obra de Anti Edipo de Deleuze y 
Guattari, en donde apuntan hacia una 
i ndet er mi naci ón del  s er ,  r e º r i éndos e  a  
que el humano no está condenado como 
en el mito de Edipo, a un callejón sin 
s a l i da ,  en un “cant o a  l a  muer t e” ,  a  
un destino predeterminado. Y que todo 
esto es posible de cambiar a través del 
rompimiento de los códigos sociales 
aprendidos que pretenden dirigir o 
“cor t ar  e l  pas o” .  Abr i endo as í  “ l í neas  
de  f uga”  –cami nos  di s t i nt os  a  l os  
preestablecidos, caminos propios y 
úni cos -  que  t e  l l evan a  f or mul ar  t u 
propio devenir.
En esta contraposición al 
psicoanálisis plantean que Freud 
considera la complejidad humana 
–“car t ogr af í a”-  par a  r e l ac i onar l a  
con memorias recapituladoras, de 
una “f ot o f ami l i ar ”  - i mágenes  
conocidas, determinadas-. Reduciendo 
el inconsciente, interpretándolo y 
haci éndol o s i gni º car ;  “ f unci onando 
como un t ea t r o y no como una  f ábr i ca”  
como Deleuze propone.



TAN  SOLO CUESTIONARNOS LA IDEA DE SI NACIMOS CON UNA ESENCIA ÚNICA QUE  
CARACTERIZA A CADA SER HUMANO, Y POR LO TANTO A SUS PRODUCTOS, O POR EL OTRO 
LADO, SI LA PERSONALIDAD DE CADA INDIVIDUO ES UNA ABSOLUTA CONSTRUCCIÓN 
A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS, ES DESCONCERTANTE Y ATACA DIRECTAMENTE LOS 
CIMIENTOS DE NUESTROS PARADIGMAS. EN LAS CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO CAPITULO 
(IX-ARQUITECTURA), PRESENTARÉ UNA TEORÍA QUE COMPATIBILIZA LAS DOS MIRADAS, 
POR AHORA CONTINUARÉ CON ESTE PLANTEAMIENTO POR SEPARADO PARA CONOCER 
ESTAS DIFERENTES POSTURAS Y SUS RELACIONES ENTRE IDEAS.

1. Idea tomada del programa Filosofía aquí y ahora, capítulo de Foucault, del �lósofo argentino José 
Pablo Feinmann.

2. Gilles Deleuze y Feliz GuaƩari, Introducción al Rizoma, Mil mesetas, 1976.





VA L OR ES
A R QU I TECTÓN I COS

"La Arquitectura es una ciencia adornada de otras 
muchas disciplinas y conocimientos, por el juicio 
de la cual pasan las obras de las otras artes. Es 
práctica y teórica. La práctica es una continua y 
expedita frecuentación del uso, ejecutada con las 
manos, sobre la materia correspondiente a lo que 
se desea formar. La teórica es la que sabe explicar y 
demostrar con la sutileza y leyes de la proporción, 
las obras ejecutadas. Así, los Arquitectos que sin 
letras solo procuraron ser prácticos y diestros de 
manos, no pudieron con sus obras conseguir crédito 
algunos. Los que se �aron del solo raciocinio y 
letras, siguieron una sombra de la cosa y no la cosa 
misma."

Marco Vitruvio, S. I a.C.



Fotografía tomada por una cámara SprintCam V3 HD de 100fps (cuadros por segundo).



La  intensión de plantear una axiología arquitectónica no es para 
determinar una serie de valores rígidos, sino por el contrario, para 

conocer  cómo y con qué  s e  han t r ans f or mado a l gunas  cons t ant es  dent r o 
del corpus de la arquitectura inmersos en los dos contextos de ideas, 
productos y atractores de las dos posturas planteadas, para conectarlos 
con c i er t as  i deas  de l  pens ami ent o c i ent í º co y r e»exi vo como pos i bl e  
origen o ruta creativa, donde estas toma su peculiaridad como clases de 
acontecimientos.

El análisis continúa con el planteamiento de red de relaciones en la 
que i nt er ac t uan di s t i nt os  component es  f í s i cos  y vi r t ua l es ,  y donde 
l a  t r ans f or maci ón de  l os  va l or es  s ucede con r es pect o a  l a  per cepci ón 
psíquica de él (los) individuo(s) de acuerdo a sus necesidades dentro de 
la ciudad, el territorio, el medio ambiente, etc.

Otro de los propósitos es hacer hincapié en conocer como se relacionan 
l as  i deas  ent r e  s í ,  en como han f unci onado,  pl ant eadas  comúnment e  como 
“val or es ” ,  y con l o que  podemos  cons t i t ui r  nuevos  s i s t emas  de  i deas  
que a su vez constituyan nuevos lenguajes y nuevos discursos. Para 
entenderlos como características de la arquitectura; como potentes 
vehículos conectores y transmisores de ideas; como el material con 
el cual el arquitecto hace conexión con el mundo para construir uno 
o muchos lenguajes -cada objeto arquitectónico como un lenguaje-. Y 
a su vez ver estos objetos-lenguaje arquitectónicos, no como emisores 
de mensajes ya contenidos en el objeto, sino como objetos-lenguaje 
cul t ur a l es ,  cons t r ui dos  a  un t i empo y en un cont ext o de  s i gni º cados  y 
usos cambiantes.





y  u so
H a b i t a b i l i d a d

“Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que 
me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de 
tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua 
es la palabra.”
Julio Cortazar.



Huella dejada en la Luna por la bota del astronauta Buzz Aldrin en julio de 1969.



Podemos ver la idea de habitabilidad como el elemento principal que 
le de a un objeto el carácter de arquitectura, pero no por ello tendría 
que ser el único objetivo de relación con el hombre...



Imagen de una mente condicionada a efectos mecánicos. De 
la película Naranja Mecánica de, Stanley Kubrik, 1971.

     
      

    
     

    
      

       
     

      
      

      
   

      
 

Par t e 
de la preocupación 

moderna era el proporcionar 
vivienda para las masas dentro de un 

esquema capitalista, para el nuevo trabajador 
de la industria, el nuevo habitante de la nueva 

ciudad; la Metrópolis. Por lo que las acƟvidades 
humanas basadas en el binomio trabajo-habitación eran 

las que deĮ nían la traza de la ciudad y las calles eran meras 
vías de conexión entre estas dos partes

Para Le Corbusier las calles deberían converƟrse en 
“máquinas para el tránsito”. La visión que tenía acerca de la 
ciudad, desterraba todo lo impredecible y lo anómalo: “Ya 
nada es contradictorio. Todo está en su lugar, ordenada 

y jerárquicamente dispuesto”. Esto representaba 
un “esplendor de la verdad”, blanco, “puro”, 

“ limpio”, “visible”, “perfecto”, negando la 
naturaleza compleja, múlƟple, a veces 

contradictoria y en perpetua 
transformación

      EL SUJETO 
AN  

 

Re     

DELIMITADA Y USO MECÁNICO:6 .1
Capít u l o :  Habit abil id ad
Pos t ur a: Det er min is t a



Imágenes tomadas del Diccionario NEUFERT, 
que muestran la antropometíra y la ergonomía 
de un hombre tipo y sus actividades en las cuales 

muchos arquitectos se basan para proyectar

Le Corbusier 
extendió la 

idea de que la casa era una 
“máquina para habitar”, a parƟr 

de una estandarización de las 
medidas y las acƟvidades del hombre 
y planteándolo como un riguroso 
modelo a seguir. La arquitectura se 

ve de pronto delimitada por esta concepción 
mecanizada de los quehaceres que ocurren en 
el interior, y el habitar para todas las culturas 
se presenta de manera general terminando con 
las parƟcularidades locales e imponiendo la 
racionalización universal derivada de conceptos 
puramente racionales, congruentes con un 

modelo económico capitalista de rápido 
crecimiento.

A causa de esto, la distribución en 
planta de los espacios y muebles en los 
ediĮ cios modernos se vuelve similar 
en la mayoría de los casos, por lo que, 

desde el estudio del arquitecto, 
se trata de delimitar las 
acƟvidades que los 

hab i t ant es 
realizan.



Ahora podríamos entender la casa como 
una serie de acƟvidades individuales 
que involucran la habitabilidad dentro 
de espacios y que se relacionan con los 
objetos, las personas y la estructura social 
dentro de un contexto, conectándose 
–relacionándose- y construyéndose–, 
una casa que se reforma y se reformula 
a sí misma, cada una a su  Ɵempo y a su 
manera.

En el proyecto del arquitecto japones Toyo 
Ito: Alojamiento para la mujer nómada de 
Tokio (1985), encontramos un planteamiento 
diferente de lo que es la casa y su forma de 
relacionarse con el espacio y los objetos –de 
habitar-. Se trata de un sistema de objetos que 
deĮ ne el espacio no por el inmueble sino por el 
mueble cualiĮ cador y especiĮ cador en relación 
a la conecƟvidad de los elementos propios de 
cada quien y no a la fragmentación estable de 
las acƟvidades estudiadas mecánicamente a 
favor de un discurso Ɵpológico. Contrario a una 
acƟvidad de los elementos carente de un discurso 
ni una composición estricta zoniĮ cada, técnica o 
tecnológica enmarcada por una visión totalizadora 
de lo que  es lo que debe ser o cómo debe hacerse: 
La relación de cada quien con los objetos hacen el 
lugar. Es una casa autoconstruída y autosostenida 
por sus propias ideas (autoargumentada), una 
casa de objetos y nuestras relaciones con ellos, 
además de una casa -hecha de objetos- que sale a 
la calle y se mezcla con la ciudad;
UNA CASA NÓMADA DONDE EL SUJETO SE 
DESENVUELVE EN FORMA AFECTIVA Y NO 

FUNCIONAL.1

La  recta fachada 
se convierte en una forma 

topográĮ ca que ofrece diversas 
posibilidades de uso a conveniencia de 

quien la uƟliza: acostarse, sentarse, comer, 
estar, mirar, etc. sobre una misma superĮ cie 

plegada. MúlƟples acƟvidades pueden hacerse 
de disƟntas maneras, en diferentes ángulos, 
sobre diferentes texturas y temperaturas, 
mirando y entre mirando en una intermitente y 
móvil pantalla o membrana de interacción con 
dos o más espacios y que consƟtuye la nueva 
fachada. Es una mulƟplicidad de espacios 

y de opciones donde cada quien toma 
sus decisiones de como recorrerlo, 

usarlo, habitarlo...

    EL SUJETO 
POSTESTRUCTURALISTA

Referido en el capítulo V.

INDEFINIDA Y USO LIBRE:6 .1
Capít u l o : Habit abil id ad
Pos t ur a: Ind et er min is t a



Una arquitectura que 
“se mueve y cambia” İ sicamente, 

puede ocurrir en una serie de suelos que se pliegan, que se surcan, 
doblan y desdoblan en geometrías complejas que funcionan como suelos-muros-

cubierta de uso para los habitantes de la ciudad, con diferentes inclinaciones, 
texturas y programas, “se mueven y cambian” porque son uƟlizables y no estáƟcos en cuanto a que 

NO REPRESENTAN UN LÍMITE SINO UNA POSIBILIDAD DE USO MÁS ALLÁ QUE UNA FACHADA DIVISORIA 
ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR. Son membranas úƟles y modiĮ cables conforme al uso que se le quiera 

dar y el recorrido que se quiera tomar, al no haber formas preestablecidas que propicien acciones 
predeterminadas.

ESTO QUIERE DECIR UNA LIBERTAD EN EL USO, UNA INDETERMINACIÓN.
ES HACER OTRA CIUDAD; UNA CIUDAD MÁS CONTINUA QUE ROMPE ALGUNAS 

BARRERAS DE CONTINUIDAD CAUSADAS POR LA PROPIEDAD PRIVADA DEJANDO 
LA POSIBILIDAD ABIERTA DE QUE EL TRANSEÚNTE PUEDA CREAR 

SU PROPIO RECORRIDO Y NO SEGUIR UN CURSO 
PREESTABLECIDO.

Relación física más libre con 
los objetos en el High Line de 
Nueva York. Arquitectos: Diller 

& Sco�dio, 2010.



Proyecto de usos menos delimitados y más libres, donde se crea una conƟnuidad de recorrido del peatón en relación 
con el ediĮ cio y la ciudad. Diller & ScoĮ dio + Renfro Beat, Aberdeen City Garden Project, Inglaterra.

Usos más libres en cuanto a cómo 
apropiarse del espacio, como sentarse, 
como descansar, comer, etc. Ponte



ASÍ COMO CON EL SUJETO POSTESTRUCTURALISTA DE FOUCAULT, LA HABITABILIDAD 
TAMBIÉN PUEDE SER SACADA DEL CENTRO DE LA ARQUITECTURA COMO ÚNICA 
PREMISA DE DISEÑO, Y PASAR A SER PARTE DE LA ESTRUCTURA QUE LA COMPONE EN 
CONEXIÓN CON OTROS FACTORES CON MÁS ALCANCE PARA INFLUIR DIRECTAMENTE 
EN UN CAMBIO SOCIAL DE PENSAMIENTO.
TODO ESTO PENSADO DESDE LA IDEA DE LA HABITABILIDAD ESTABLECIDA POR CADA 
QUIEN DESDE EL AFECTO A LOS OBJETOS Y SIGNIFICADOS:

                               LOS SIGNIFICADOS HACEN EL LUGAR HABITADO.

ASÍ, PODEMOS HABLAR DE UNA ARQUITECTURA QUE NO SOLO CUMPLA SU FUNCIÓN 
BÁSICA DE REFUGIO, SINO QUE SEA UN VEHÍCULO DE TRASFORMACIÓN COLECTIVA 
PARTICIPE DE LAS RUPTURAS PARADIGMÁTICAS, Y PARA QUE ESTO SUCEDA 
EL ESTUDIANTE Y PROFESIONAL NECESITA CONOCER DE OTRAS DISCIPLINAS Y 
ACTUALIZARSE, CUESTIONARSE LO QUE HA APRENDIDO Y LO QUE PARECE SER TAN 
NORMAL DÍA A DÍA.
ESTO TRAERÍA A LA ARQUITECTURA OTROS VALORES Y UNA DIFERENTE INFLUENCIA DE 
CAMBIO EN LA SOCIEDAD.

COMO EL SUJETO POSTESTRUCTURALISTA, LA CASA SALE DEL CENTRO Y EXPLOTA 
EN LA CIUDAD, EL MODELO DE CASA TAMBIÉN EXPLOTA EN UNA MULTIPLICIDAD DE 
INDIVIDUALIDADES Y SALE DEL CENTRO COMO LO HACE EL SUJETO DE DESCARTES.



1. Véase: Juan Herreros, Exit 1, 1994.



Esp a c i o

“Hay que romper el silencio solo para mejorarlo..”
Ludwig van Beethoven.





El   pl ant eami ent o de  es paci o dent r o de  es t a  “axi l ol ogí a”  es  r es ul t ado de  
un cues t i onami ent o de  l as  deº ni ci ones  que  s e  l e  han dado a l  medi o en e l  cual  

s uceden y s e  cons t r uyen l as  cos as ,  y que  a  s u vez,  es  cons t ant ement e  modi º cado 
por distintos productos humanos, un medio visto aquí como:

EL ESCENARIO EN EL CUAL SE MATERIALIZAN LAS IDEAS Y EN EL CUAL 
INTERACTUAMOS CON EL CUERPO FÍSICO.

Se r evi s ar án dos  ent endi mi ent os  de  es t e  medi o,  cuyas  º na l i dades  han s i do 
conocerlo matemáticamente.

Los   avances  mat emát i cos  t i enen una  i n»uenci a  di r ec t a  en l a  es paci a l i dad 
arquitectónica, en cómo se mide, en cómo se concibe y en cómo se construye.

En l a  f í s i ca  cuánt i ca ,  e l  es paci o exi s t e  a l  mi s mo t i empo que  l a  mat er i a  y e l  
tiempo; es un trinomio: espacio-tiempo-materia. En la medida en la que haya 
materia, espacio o tiempo, puede existir cada uno de los demás elementos, y  
estos al ser la sustancia primordial del sistema del universo, permanecen en 
un perpetuo movimiento, en múltiples direcciones y en múltiples dimensiones. Y 
esto solo es posible de distinguir a través de nuestra percepción y dimensión 
(tamaño).

En  el libro de Mil Mesetas, Deleuze propone un modelo ontológico que constituye 
el de los espacios lisos y los espacios estriados. A partir de la noción de tiempo 
l i s o y t i empo es t r i ado del  compos i t or  f r ancés  Pi er r e  Boul ez1, Deleuze obtiene 
un modelo abstracto que admite diversas concreciones o modelos concretos, 
t a l es  como e l  model o mat emát i co,  e l  model o f í s i co,  e l  model o mus i ca l ,  e t c .  y 
estos serán la base para explicar las dos nociones espaciales.

En  cuant o a l  es paci o ar qui t ec t óni co,  me r e º er o más  a  l a  noci ón de  l ugar ,  y 
esta guarda una cercana relación con el trinomio de espacio-tiempo-materia. 
El  ar t i s t a  dadaí s t a  a l emán Max Er ns t  nos  r e º er e  a  que  t odo l ugar  o t e r r i t or i o 
empieza a existir en la medida que se hayan depositado o proyectado marcas en 
él. Observemos que esto sucede, 1: en el tiempo en el que se intervenga, 2: en 
el  es paci o,  3:  con mat er i a  f í s i ca .  Y as í  es t e  comi enza  a  exi s t i r ,  es  dec i r :

                      QUE EL ESPACIO SE CONSTRUYE.

La  r evi s i ón de  l os  s i gui ent es  gr upos  de  i deas  que  conf or man un t i po de  
medición y un tipo de noción de espacio están basados precisamente en análisis 

mat emát i cos  y º l os óº cos .



EL ESPACIO EUCLIDIANO 

Espacio vectorial en tres dimensiones, x, y, z, y sus caracterísƟcas 
principales son la recta, el plano, la conƟnuidad, la lógica, la 
unidireccionalidad y la Į nitud.

Por lo que sus 
p o s i b i l i d a d e s 
son hasta cierto 
punto limitadas y 
predecibles.
Es un espacio 
estable, conƟnuo y 
disƟnguible.

U n 
arte visual y 

una visión cercana al 
arte clásico, que deĮ ne un 

espacio ópƟco y una visión 
lejana, que obedece a las 

leyes de la perspecƟva.
De líneas orgánicas o 

simétricas

EL ESPACIO ESTRIADO 
Organizado y jerarquizado; 
un logos que reparte el espacio 
rígidamente.

En matemáƟcas, 
la oposición se 
establece entre 
las canƟdades 
e x t e n s i v a s , 
someƟdas a la 
medida.

En la música, la 
duración  y el 
Ɵempo son Į jos 
y rígidamente 
est ab l eci dos 
a priori por 
el autor.

En la İ sica, 
se disƟngue 
en modelos 
cuanƟtaƟvos.

La 
ciudad 

construida y el 
sedentario.

ES UN TIPO 
DE VIAJE EN EL 

QUE LO IMPORTANTE 
ES EL LLEGAR, ES DECIR, 
EL PUNTO FINAL Y EL 

PUNTO INICIAL.

A l g u n a s 
comparaƟvas son:

EUCLIDIANO-ESTRIADO:6 .2
Capít u l o : Espac io
Pos t ur a: Det er min is t a



El espacio 
Riemanniano uƟlizado 
en el proyecto 
ar q u i t e c t ó n i co ,  
incrementa el 
número de relaciones 
con el usuario dado 
a su complejidad.

EL ESPACIO RIEMANNIANO

El concepto fue generado a parƟr de las dimensiones ocultas que son 
generadas al converƟr un plano en un volumen: dentro del sistema existen 

dimensiones ocultas en los pliegues internos. La dinámica total del 
sistema provoca fricción, presión y dobleces especiales.

EL ESPACIO LISO
Abierto, indiferenciado, homogéneo. 

Un nomos en el que se distribuyen una 
serie de mulƟplicidades.

Es un viaje en el que lo 
esencial es el camino,  
el proceso; la línea que 
une los puntos, como 
sucede en el viaje de 
la novela Beat del 
estadunidense Jean-
Louis Kerouac.
LÍNEA CONTRA PUNTO.

D u r a c i ó n 
musical  dejada 
al arbitrio del 
intérprete.

Hace frente 
a modelos 
m e cán i co s, 
lineales y 
deterministas.

El nómada 
opuesto al 

desierto.

En las 
matemáƟcas lo 

importante son las 
magnitudes intensivas, 
imposibles de medir 

en unidades.

A l g u n a s 
comparaƟvas son:

A un arte que se puede 
individualizar, un arte 
nómada, basado en un 
espacio hápƟco, más tácƟl.

DisƟnguible de la línea 
abstracta, asimétrica, 

REIMANNIANO-SUAVE:6 .2
Capít u l o :  Espacio
Pos t ur a: Ind et er min is t a



UNA CUADRICULA SEGMENTA EL ESPACIO DEFINIENDO UN ESPACIO 
ESTRIADO, LA OTRA SE ABRE A UN ESPACIO LISO, ILIMITADO E INTENSIVO.

A PESAR DE ESTA OPOSICIÓN, DELEUZE NO CREE QUE BASTE UNA SIMPLE SUSTITUCIÓN 
DE LOS ESPACIOS ESTRIADOS POR ESPACIOS LISOS PARA RESOLVER TODOS LOS 
PROBLEMAS Y COMENTA IRÓNICAMENTE QUE “NINGÚN ESPACIO LISO BASTARA 
PARA SALVARNOS”. ESTA IRONÍA Y DISTANCIAMIENTO DELEUZIANO RESPECTO A SUS 
PROPIAS POSICIONES LE IMPIDE CAER EN UN FÁCIL MORALISMO SUJETO AL DUALISMO 
CLÁSICO, QUE PIENSA  QUE BASTA CON INVERTIR LOS MODELOS PARA ESTAR A SALVO.

NO LA INVERSIÓN, SINO LA PERVERSIÓN, ES LA RESPUESTA DE DELEUZE A 
LOS DUALISMOS. FRENTE AL DISCURSO DOMINANTE, NO EL SILENCIO, SINO 
EL TARTAMUDEO, LA SUBVERSIÓN Y LA PERVERSIÓN LINGÜÍSTICAS.-2



1. Compositor y pedagogo francés Pierre Boulez clasi�có como “estriado” y “liso” el tiempo que 
aparece en las obras de Strawinsky. El tiempo estriado se corresponde con el tiempo clásico que 
aparece en la Consagración, con sus pulsaciones regulares y orden, y el tiempo liso es el que está 
exento de todo patrón previo, no tiene formas a priori y se mide en valores absolutos. Fuente, Nov. 
2012: www.sinfoniavirtual.com/revista/001/gisele_brelet_y_el_tiempo_musical.php

2. Introducción de la obra deleuziana. Fuente, Nov. 2012: http://www.sindominio.net/versus/paginas/
textos/textos_00/deleuze.htm





Esc a l a

“El silencio es el abandono de la intención de oír”
John Cage, Silence.



-Cage eliminó gradualmente muchas de las propiedades consideradas como las convenciones musicales, tales como 
melodía, armonía y notas. En su lugar ver la música como la "organización del sonido y la composición musical 
como algo parecido a una estructura de tiempo -. Una serie de longitudes de tiempo o "franjas horarias" que podrían 
ser llenados con cualquier material o no.-
Liz Kotz, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de California, 2007.

John Cage; Fontana Mix 1958.1



La intensión de plantear aquí la idea de escala, es entender dos 
di f er ent es  pos t ur as  que  habl an de  di mens i ones  en r ef er enc i a  y pr opor c i ón 
a algo conocido. Esto como una característica propia de la arquitectura 
debido a que siempre, al ser un producto material, posee un tamaño.

Se anal i zar á  como es t os  dos  “uni ver s os  de  i deas ”  han s i do modi º cados  
por dos posibles atractores que caracterizan la apariencia de algunos 
edi º c i os  en l as  dos  épocas  de es t udi o.



x1

x1

x2

LA PROPORCIÓN DEL HOMBRE

En el movimiento moderno se plantea como premisa de diseño la escala 
humana. La escala como fundamento básico y “preciso” para la habitabilidad 

en los ediĮ cios, esto es llevado al extremo y representado en todas sus partes, 
ya que los módulos estandarizados Ɵenen un referente a tales medidas, 

y estos consƟtuyen las proporciones en el ediĮ cio.

 

   Nueva York, EUA. 
   r Rohe y Philip 
  

LA ESCALA HUMANA:6 .3
Capít u l o :  Escal a
Pos t ur a: Det er min is t a



La escala en la arquitectura 
referenciada al hombre 
puede tomarse como 
caprichosa, aún cuando es 
el hombre el que la habita 
no hay necesidad de que 
exista en todos sus aspectos 
limitándola...

Entendiendo 
la escala como 

una relación, podemos 
decir que no existe como tal, 

sino que deriva de un sistema 
de valores estéƟcos en un intento 
de representar un algo que se 
cree central y esencial, y que 
es tomado como premisa 

de diseño en una gran 
canƟdad de obras.

El M d l  d  L  C b i  (1 8288 )  b d   l  
        

           
     

Casa Curutchet, La Plata, Argentina. Le Corbusier 1949.



Representación en tercera dimensión  
Conjunto de Mandelbrot, generado por  
procedimiento reiterativo aplicando u  
ecuación a un número y al resultado  
cada punto del plano una y otra vez.

LO FRACTAL
El término fue propuesto por el matemáƟco Benoît Mandelbrot2 

en 1975. Un fractal es un objeto que exhibe recursividad, o 
autosimilitud fragmentada o irregular y se repite a diferentes escalas. 
En otras palabras, si enfocamos una porción cualquiera de un objeto fractal 
(imaginemos que uƟlizamos un magniĮ cador, o hasta un microscopio, para ello), 
notaremos que tal sección resulta ser una réplica a menor escala de la Į gura principal, y 
esto deriva de que su dimensión métrica fractal es un número no entero.3

Con el entendimiento de los elementos fractales descubrimos una 
autonomía del objeto-sistema, que se autoreferencia en sus disƟntas 
escalas. 

“ D e c l a r o desde ahora mi apoyo a una 
arquitectura basada en renuncias. En estos momentos de incerƟdumbres solo 

es posible conocer cómo son las cosas reconociendo como no son. Me interesa una 
arquitectura que no maniĮ este explícitamente la escala en la que se produce, que no tome como 

referencia al orden humano. Me gustan las obras que no Ɵenen imagen ni forma. ¿Qué forma Ɵene este 
ediĮ cio?, ¿la de una roca o la de un pez? Me gustan los objetos que no Ɵenen bordes ni límites, que juegan 

a la indeterminación con su totalidad. Me gustan las obras que no Ɵenen detalles, porque 
éstos se construyen con la simple yuxtaposición evidente y directa de sus elementos. La 

arquitectura que se maneja con una escasez de medios autoimpuesta. Me gustan 
las obras que no Ɵenen peso y cuya sección rica y compleja 

responde a las leyes de las excepciones.-4

S IN ESCALA:6 .3
Capít u l o :  Escal a
Pos t ur a: Ind et er min is t a
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El ,""sultado coenoscitlvo de .ieae sl~ ha estado ee laclonado con 
f .cto,""s de posición, .,ca lo y l a copacidod de .,eecibir situaciones 
_ o si"'Ple vista no se ,en, por lo que e l _e si....,..e ha ueado 
heeraaientas de obse",.ción, con 1", que _li_s l a .ieado y por l o 
tanto, lo cantidod de into<-.ación, t r ansfunoando nu.,t ro e nterwliaiento 
detonando n ... ",os ore_ntos ...,peccut"" e n el sentido del proyecto. 
Est ", copacidades de ooser,ación t ransfunoan nuest ro e-nte rwliaiento y por 
lo t.nt o nuestros prOOuctos. 

L. base del conociaiento hIaooo va f .... d_nt.ndo el c_io e n lo 
funoa "" ,ee los cosas, constituye el l e nt e por el cual ", ... " el 
....00 a tea"";s "" nuestros ojos, por lo _ l a airada si~ 
~. sido c_i.nte . 



e......-, "D' M'"~A 

_'~"A' O~M~A 

LA MIRADA , 

, - ---------- --

--... 
• 

,_. 
,~~ 

~ de UN 

mod.".. do un 
ronliorHlo ." los """"'los 



MIRADA 

CA'-. C' '''~C, 

~C .~"" '~ D'T< "~'" " TA 

los arquitecto, V t eórko, e'pa ñoles José Morale, V Manuel Gausa 
proponen: -una lectura de la producción arqu itectón"", basada en 
una mirada tran'iVe=1 sobre el propio escenario contemporáneo, 
mirada que rel""iona la dEfinidón y la organizadón d*" hábitat y *" I ;",~:;o, con la propia interpretadón cienlffica, 'ocial, fi losófica y arti>lica . 
Intento, dirigido, a conectar la propia difu,ión crmca de lo, hecho" con la 

I de la realidad . Trabajando sobre ambas, realidad 
I i . V drculadón eficaz. 

Proponen ya no una mirada fija o e,tabi lizadora, e n,;mismada, unNüCa y unidirecciooa l 
sobre la, cosa" confiada en la e,tabilidad de 1 .. formas, en la literalidad de 
mani/e,tatione,; imágene, fija" pred'as, e,táticas. ' Ya no una mirada pu ra 
no e,table ,ino mutante, no tan ,olo objetiva ,ino táctica, de,tinada va no a 
mode lo, ,ino a reconOCEr relacione" no reconocer categoría, ,ino I 

I :~~~~:::::::' o interconectándolas en nuevo, contratos tácticos, a 
Una mirada 'imultaneizadora, amerta a múltiple, 

materiale, e inmateriales, figurativos y ab,tracto,. Una mirada 
mirada múltiple, mirada polifocal; me >liza, estrafalaria, 
instrumental de e nfoque, V obj<>tivo, múltiples V móvile" 

Una mirada poliédr""" atenta a ~".,~,:",;,~"o~"" '" 
~::::::(~'":":"~'~')' generada en diferentes campo'." 



« 



1. Xavier Costa Y Laura Kurgan, Usted está aquí: arquitectura y flujos de infonnación. Actar, 
Barcelona 1995. 

2. José Morales y Manuel Gausa, Seminario La Otra Mirada Barcelona 1997 y "Mirada" en: 
Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. 

3. Ibid. 





e l  su e l o
R e l a c i ó n  c o n



¡ , 

Lcbbeu' Woods. The city and the faull> il ,il> on. del proyecto de la Babia de San 



El suelo, es la quinta constante planteada ajeárquicamente, trata sobre 
una de las relaciones posiblemente más inmediatas de la arquitectura, 

ya  s ea  ut i l i zada  como bas e ,  cavándol o o e l evando e l  edi º c i o s obr e  e l .  La  
i nt enci ón es  pl ant ear  una  i dea de  s uel o t ant o geogr áº co y geol ógi co,  como 
cul t ur a l  y económi co,  un s uel o »exi bl e  que  s e  def or ma cons t ant ement e  como 
elemento que corresponde directamente con las actividades del hombre 
y la arquitectura. Planteamiento qué tiene como propósito examinar un 
probable rompimiento con las particularidades que comúnmente se habían 
exper i ment ado en es t a  r e l ac i ón,  en una  s uper º c i e  i nes t abl e  de  donde  
s e  conº gur an es paci os  di s t i nt os  y donde e l  s uel o pi er de  l a  condi c i ón 
moderna de basamento.

La arquitectura y los individuo existimos y desarrollamos nuestras 
actividades sobre un suelo. Algunas arquitecturas toman esta condición 
como principio rector del proyecto arquitectónico y hacen que este suelo 
s ea  par t i c i pe  de  t a l es  ac t i vi dades ,  f undi endos e  con e l l as  y t r ans f or mando 
e l  es paci o,  donde e l  habi t ant e  ahor a  s e  des envuel ve  en e l  “ent r e” ,  en 
pa l abr as  de  Manuel  Gaus a:  “en un pa i s a j e  oper a t i vo” .



DLUMEN+BASAMENTD: 

OAPíTULe: RELACI6N CON EL SUELO 

PDSTURA: DETERMINIIiITA 

BASAMENTO 

Relación con el suelo como base sobre la cual se posa 

un volumen como límite o barrera. 

........ 
........ 

por 

ción. Como un i I 
I paisaje. 

edificaciones 

i libres y des,v.l~in~C,~U:1 ;::~ 
I suelo y sobre una o 

I ~;:~at:;~~ a manera de le puestos . 

........ 
........ 

• • • • • .... . ......... , ..... · ........ · .... • • • • 
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COR1E B 

dificio de la escuela Bauhaus. 
Dessau, Alemania, Waller 
Gropius. 1925 



HIBRIDACiÓN: 

CAPrTULO: RELACIÓN CON EL SUELO 

POSTURA: INCETERMINISTA 

EDIFICIOS COMO DISPOSITIVOS 

INTEGRANTES, NO COMO 

FORMAS SINO COMOSISTEMAS 
DE RELACIONES DONDE LAS 

FRONTERAS DESAPARECEN Y 

LOS CONTORNOS SE FUSIONAN 

DISOLVIENDO LOS LrMIlES 

EN SUPERFICIES ACTI VAS 
M ISMO TIEMPO POR SU 

CONDICiÓN DE INCLUIRSE. 

EL PLIEGUE 
Gilles Deleuze plantea el pliegue 
como una tabla de información 
por descubrir; una imagen nUlTléric¡0.:\ 
de datos y posibilidades que no 
a un modelo preestablecido y 
se inscriben lineas, números y caract,.res 
cambiantes que son gracias a ~.s:0nes 

internas y estas hacen aparecer la form . 
El pliegue atraviesa, distribuye, se descompone 
y se extiende hasta el infinito los 
extremos y permitiendo la 
relacionarlos, al incluirlos, 
A lo preestablecido lo sustituyen los 
pliegues, la posibilidad indeterminada; 
"lineas de inflexión variable",' 

Biblioteca de Li huei. Geneva, 
S uiLa . Peter Eisenman 1996. 



OESTERRITORIALlZACIÓN 
(Concepto filosófico explicado en el 

Cipltu!oIHENÓMENO.) 
'Prot~rqultecturas _ Protoluga ... .: 

retroaliment.iC1On formal entre una, 
otf3S, donde las heterogene;d;od 

"""'" .... ':":::;; p;Isa~ ~ 
asi ~ arquitectura, 

se derivan del oficio o W. 

" 





1. Véase: El pliegue: Leibniz y el Barroco. Gilles Deleuze, 1988. 
2. José Morales, Asociar, superponer, conectar, Quaderns 211, 1995 Y Adiós a la metáfora. 

Manipulaciones de la realidad. 
3. Véase: Alejandro Zaera Polo, Quaderns 220, 1998. 
4. Véase: Nuevas topografias, Quaderns 220, 1998. 
5. José Antonio Sosa, Quadrens 220,1998. 
6. Véase: Manuel Gausa, Tiempo dinámic%rden (in) formal: trayectorias (in) disciplinadas, 

Quaderns 222, 1999. 
7. Manuel Gausa, Tiempo dinámic%rden (in) formal: trayectorias (in) disciplinadas, 

Quadems 222,1999. 





"La arquitectura es una música congelada." 

Arthur Schopenhauer. 



'H .. 

p.Miípa de las prácticas estéticas disciplinares desde 1900 hasta el 2000. 



No pretendo explicar que es la estética1 ni que es lo bello, simplemente 
con qué se ha relacionado y con qué puede funcionar. 

La estética siempre ha estado referido a lo entendible como "belloJJ
• 

El debate en la teoría del arte de las últimas décadas ha estado entre 
si la belleza es propia de los objetos y por lo que despierta un gusto 
generalizado, o proviene únicamente de la subjetividad de cada quien ..• 



, , 
ESTETICA CLASICA: 

CAPrTULO: EEiTtTICA 

POSTURA: DETERMINISTA 

canónico 
Policleto, 480 a.C. 

El Discóbolo de Mirón 
de Eleuteras, 455 a. C. 

En 
la época 

grecolatina , se 
perseguía el ideal de 
la perfección, y estos 

mismos principios fueron 
retomados una y otra 

vez a lo largo de la 

histor ia. 

La -. áureaen griego. 

"¡;s,eulhura de Poseidón e¡}'-,~ 

00 

00 
00 

00 

., 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ESTÉTICA PURISTA: 

CAPfTULO: E.TinCA 

PcaTURA : O¡¡'TIi:RMINISTA 

LA ESENCIA 
"LO QUE ES BELLO EN sI 

MISMO", PREFIGURANDO QUE 
EXISTE UN GUSTO UNIVERSAL, 

UN LENGUAJE GENERALIZADO 
DE LO BELLO. 

LA 

•• 

REFERENTE FUNCIONAL 

•• •• •• ••• 

En 
el Movimiento 

Moderno y en el caso 
de la arquitectura, mUchc'L T"" __ ..1 

de estos valores perduraron; la 
pureza del blanco en su búsqueda t"-- _ 

la esenda universal de la 
\v,.rdad, como una 
;",p<lpular Iproduc:ida en masa 

'- <,uo debra gustar 
todos . 

• ••••••••• 
• •••••••••••••••• 

LA PUREZA 
LOS SÓUDOS 
PLATÓNICOS 
COMO REFERENTE 

ESTFTlCO 

-------- ------
------- ------

Mul tifamiliar 
Miguel Alenu'Ul. 
Ciudad de Mexico. 

Mario Pani 1947. 



•••• 

LA SE 
-.... .... BUSCABA COMO 

FINALIDAD; 

••••• 

FINALIDAD DE 
"LO BELLO" • 

••••••• •••• 

••••••••• ••••• 

:::e:s;:! '1 j • 

.- ..... 

Pabellón de Barcelona en Alemania, Mies van der Rohe, 1929. 

La estética moderna estaba 
fundamentada en una serie 
de valores determinados de 
cu alidades rígidas establecidas 
de manera ortodoxa y a partir 
de las cuales un edificio era 
(o es aún) cualitativamente 
evaluado o calificado como 
bello. 

------------------------
las pautas esteticistas del Movimiento 
Moderno en México, son establecidas 
de manera ontológica por Juan 
O'Gorman en su libro Teoría de la 
Arquitectura, donde a través de 
una revisión de los tratados de 
arquitectura, desde Vitruvio , S. VIII 
a.C. hasta Borissavlievitch de 1954, 
llega a la conclusión de que lo estético 
es un logro compositivo, el resultado 
de un análisis exhaustivo del programa 

~--"'arquitectónico que resulta en el partido 
y que definitivamente mantiene los 
valores de proporción y armonra de 
las partes con el todo, pero señalando 
el no seguirlas ciegamente como una 
receta, sino que para él, el alcanzar lo 
verdaderamente bello depende del 
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ESTÉTICA POSTMODERNA: 

CAPÍTULO: ESTÉTICA 

POSTURA: INDETERMINISTA 

El movimiento postmoderno 
cuestiona los anteriores valores, despojando 

de sentido y función en las nuevas obras, poniendo 
en cuestión el significado preestablecido de las cosas, y 

otorgándoles distintos sentidos a los sínnbl'los.l .... ~ 
hasta el grado de cuestionar el arte 

la arquitectura. ~ __ ~ 
.~ 

• • 
• 

r • ... • 
• I • 

...... -.... ~_ . 
• .......... L 

• • • 
La Fuente. 

\D"chanlp. 1 

COMÚN EN LAS CIUDADES ACTUALES 

---Ir --_ ---

.-
..... 

lo que se puede percibir 
arquitectura que ocupa 

del territorio de 
ciudades contemporáne,,,, I 

Ipodríam,,, decir que la idea 
deriva de los mod 
de "belleza", y 

seguidos por la gente 
el que existan 



ESTÉTICA COMPLEJA: 

CAPíTULO: ESTÉTICA 

POSTURA: INCETERMINISTA 

EL VERBO DE DELEUZE 
y EL ADJETIVO DE 
CANCLlNI 

Mencionados en el capítulo 11-
FENÓMENO. Son aplicables a un 
entendimiento actual de la idea de 
estética, no ya para entenderla 
única -como la sustancia esencial 
universal-, sino como una multiplicidad 
de estéticas compuestas de 
múltiples referencias particulare.s 
no generalizadas ni 
determinadas. 
La estética no como esencia 
sino lo que es estético para 
cada quien. 

, , , 

Las complejas características de una diversidad de estéticas actuales derivan, entre otras cosas, del 
I CCJnSUITIO cada vez más alto de productos ffsicos y virtuales, donde paulatinamente se inventan nuevos 

pasatiempos, aficiones y fetiches. Oferta de la publicidad para el bienestar cotidiano; idea diferente del 
placer como motor de la cultura. Una calidad sensorial como oferta de los productos dentro de una 

I e,stn,ctlJra construida sobre parámetros tardocapitalistas3 con características aprehensibles, donde es 
posible reconocer ciertos patrones por los cuales la publicidad moviliza el deseo: los artfculos de Sex Shop, 
los coleccionistas de objetos, los juguetes, la lencería, los gatgets, los envases, empaques y envolturas, el 

I diseño. la basura, los materiales electrónicos, el dinero, las tarjetas bancarias, los logotipos, las etiquetas, 
los cosméticos, las operaciones estéticas, los mensajes subliminales, el mobiliario, las revistas, la ropa, la 
moda, los accesorios, el consumo de lo digital, los videojuegos, los programas televisivos, los reality shows, 
las drogas sintéticas, los suvenires, la comida empaquetada y/o congelada, los vehículos, los peinados, 

son principalmente los "ítems" que se producen industrialmente para el consumo de las masas en la 
I ">ci<ed,,d contemporánea y crean una nueva y más amplia concepción de lo que es "estético", de lo que es 
I aOn!,unniiibley "necesario", en una imprecisión de diversidades entre las cuales podemos elegir y seleccionar 

los objetos de los que nos vamos a rodear y que complementan un "bienestar" cotidiano, transformando la 
I idea ,del placer en asociaciones de confort conectadas a los sentidos, así vemos nuestras viviendas y lugares 

encuentro rodeados de máqUinas, muebles, decoración y objetos protagónicos que emiten mensajes y 
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UFA Cinema Cemer. Dresdlen.AI~'lruLia . 1997 . 
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1. La palabra estética deriva de las voces griegas aisthetik@ «sensación, percepción», de aisthesis 
«sensación, sensibilidad», e ica «relativo ID>. La estética estudia la percepción en general, las 
razones y las emociones estéticas, así como las diferentes formas del arte. Es el dominio de 
la filosofia que estudia el arte y sus cualidades, tales como la belleza, lo eminente, lo feo o la 
disonancia. 

2. Véase: Teoría de la Arquitectura, Juan O'Gorman 1988. 
3. Término acuñado por Mark Baldassare y que nos remite a un nuevo tipo de suburbio donde 

predominan las funciones industriales, a travez de la creciente participación de algunos segmentos 
de la industria sobre el flujo de la comuuicación internacional, sobre las residenciales. Ello constata 
dos fenómenos característicos del sistema productivo tardocapitalista: por un lado, la persistencia 
del sector industrial como uno de los más importantes de la econonúa contemporánea, y por otro 
el creciente proceso de descentralización urbana de las actividades económicas. La distribución 
y ejercicio del poder social se relaciona cada vez más con los recursos e instrumentos de control 
de la información; la información como sinónimo de poder. Fuente tomada en agosto, 2012, de: 
http://www.atributosurbanos.es/resultados.php?SearchString=tardocapitalista 

4. Véase: Iñaqui Ábalos, La belleza en el siglo XXI, circo 128,2005 
5. Ibíd. 
6. Ibíd. 







import java.awt.image.Bu�eredImage;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.nio.ByteBu�er;
import java.nio.CharBu�er;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.CharsetEncoder;
 
import javax.imageio.ImageIO;
 
import com.google.zxing.BinaryBitmap;
import com.google.zxing.LuminanceSource;
import com.google.zxing.Result;
import com.google.zxing.client.j2se.Bu�eredImageLuminanceSource;
import com.google.zxing.client.j2se.MatrixToImageWriter;
import com.google.zxing.common.BitMatrix;
import com.google.zxing.common.HybridBinarizer;
import com.google.zxing.qrcode.QRCodeReader;
import com.google.zxing.qrcode.QRCodeWriter;
 /**
 * QRSample Sample Code Using http://code.google.com/p/zxing/
 * @author peiretti
 */
public class TestQRCode {
    public static void main(String[] args) {
        TestQRCode qr = new TestQRCode();
        File f = new File(“c://tmp/qrCode.png”);
       String text = “All you need is love, love. Love is all you need. Beatles”;
        try {
            qr.generateQR(f, text, 300, 300);
            System.out.println(“QRCode Generated: “ + f.getAbsolutePath());
            // QRCode Generated: c:\tmp\qrCode.png
            String qrString = qr.decoder(f);
            System.out.println(“Text QRCode: “ + qrString);

// Text QRCode: All you need is love love Love is all you need

Beatles
            e.printStackTrace();
      public File generateQR(File �le, String text, int h, int w) throws Exception {
        Charset charset = Charset.forName(“ISO-8859-1”);
        CharsetEncoder encoder = charset.newEncoder();
        byte[] b = null;
        ByteBu�er bbuf = encoder.encode(CharBu�er.wrap(text));
        b = bbuf.array();
        String data = new String(b, “ISO-8859-1”);
        // get a byte matrix for the data
        BitMatrix matrix = null;
        QRCodeWriter writer = new QRCodeWriter();
        matrix = writer.encode(data, com.google.zxing.BarcodeFormat.QR_CODE, w, h);
        // matrix = generateVCardQRCode(null, “H”);
        MatrixToImageWriter.writeToFile(matrix, “PNG”, �le);
        return �le;
    public String decoder(File �le) throws Exception {
        FileInputStream inputStream = new FileInputStream(�le);
        Bu�eredImage image = ImageIO.read(inputStream);
        // convert the image to a binary bitmap source
        LuminanceSource source = new Bu�eredImageLuminanceSource(image);
        BinaryBitmap bitmap = new BinaryBitmap(new HybridBinarizer(source));
        // decode the barcode
        QRCodeReader reader = new QRCodeReader();
        Result result = reader.decode(bitmap);
        return new String(result.getText().getBytes(“UTF8”));
    }



En el planteamiento de esta tesis, la geometría aparece 
como una herramienta de conocimiento y traducción que 
va de la forma a la descripción numérica o viceversa, 
para obtener datos precisos que facilitan la construcción 

de un objeto, pero sin ser ninguno de estos un punto 
de partida definido, sino que se puede comenzar desde 

c u a 1 q u i e r a . 



EUCLIDIANA: 

CAPiTULO: GEC .... ETRfA 

POSTURA: DETERMINISTA 

GEOMETRíA EUCLIDIANA 

ESTUDIA LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DEL 
ESPACIO TRIDIMENSIONAL REAL MEDIANTE UN MÉTO'DO"Sí ",r"itir, 

INTRODUCIENDO LOS CINCO POSTULADOS DE EUCLIDES: 

Dados dos puntos se puede trazar una y solo una recta que los une. 
Cualquier segmento puede prolongarse de manera continua en cualquier sentido. 

Se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio. 
Todos los ángulos rectos son congruentes. 

Si una recta, al cortar a otras dos, forma ángulos internos menores a dos ángulos rectos, 
esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado en el que están los 

ángulos menores que dos rectos. (Este último postulado, que es conocido como 
el postulado de las paralelas, fue reformulado como: 5. Por un punto exterior 

a una recta, se puede trazar una única paralela a la recta dada. 

-- ---- - -

'" 

En solo tres 
ejes del plano cartesiano y con los 

elementos básicos del punto, la recta y la 

\.:,~~~~ci: llevados a un extremo simplista y que 

, el campo abstracto PP,~O.~d~ía,:n~i:~:;~j!)..~ 
definidas por la re 

" 



GEOMETRíA FRACTAL: 

CAPíTULO : GEOMETRíA 

POSTURA : INDETERMINISTA 

LO FRACTAL 

los fractales son figuras 
geométricas que no se pueden 
definir a través de la geometría 
clásica. Aunque el ser humano tiende 
a abstraer las figuras de los objetos a 
esferas, cuadrados, cubos, etcétera, 
la mayoría de las figuras que se 
encuentran en la naturaleza 
son de geometría fractal. \ 

Una de las preguntas más complejas 
sobre los fractales es cuál es su 
tamaño. Si se toma como ejemplo el 
Copo de Nieve de Koch3., es posible 
afirmar que su dimensión no es exacta 
y que, por tanto, no se puede usar la 
geometrra euclidiana para calcularla. 
Usando estos y otros modelos 
fractales, hoy el hombre puede recrear 
en un ordenador una gran variedad de 
procesos ffsicos, químicos, biológicos, 
geológicos y astronómicos, etc. 

\ 

-• 
1111 

1111 11 11 

- -•• •• •• 
1111 1111 1111 

1111 1111 1111 1111 1111 1111 

Conjunto de Cantor. 

h..¿ 
Triangulo de Sierpinsky. 

Conjunto de Mandelbrot 





1. Antonio Escohotado, Caos y Orden. 
2. Pablo Remes Lenicov. Conferencia: Argumentos, puntos de partida Y operaciones. UNLP, La 

Plata, argentina. 
3. Niels Fabian Helge von Koch, matemático sueco que describe una de las primeras curvas fractales. 





Como me hice, no volvería 
a hacerme. Tal vez 
volvería a hacerme como 
me deshago. 

Antonio Porchia 





/ 
·Par. l. ":;,ic. lo fo ..... so refiere. una tradición d. e sc r i tur., 

es t ructuro , n"-ro d. lIOVí.iento, y pcO\>Ordofl<' que s. han construido 
que per. iten si t uar l. obr. en el ti.-po, ( a.o un ¡ <nero ou , ical particular: 

un. cooposición .u, i eal. 

'En lo ¡nK.nierí. de un . .. quinari. c.d. fo .... corre sponde • un. pie,. que 
de • .-peñ. un. fun ción .specifi ca. 

·Por. lo quí.ic. un. foraoción H lo .. nera corocted.tica en l . que so 
est ructuro un. coopo , i ción d. e l ... ntos. 

' En lo. orto< plástica, la fo ..... se utUi" por. proyectar o trons. i t ir 
,."ti. iontos o idea> . 1kI. for .. d. expresión os construid. por e l outor e 
int erpretoda por el espectador. portir d. su, ( onoci. i ent os y s ensibilidad . 
l . fo,... const i tuye el producto tonKibl e del ort i<to, • i ncluye deter. i nod .. 
cOila >, fón.u l as, pout. >, conve ncione , o . >qu~>, y su. cualid.d. s visu.l. s 
son: lo confiiue.d6l\, . 1 ta .. ilo, .1 col oe, l a t.xtu r . y lo posición . n . 1 
.. p.do. ' .l 

'En . 1 cin. l. f onoa so eofi. e. a l sist ... ilobal do eolacion ... nt eo los 
. l ... ntos on l. tota lidad d. un fi l .. qu< .s poecibid. poe 01 . spo ct.doe . n un. 
polícula, a pactie d. l a n.ee.tiva (01 .e' .... nto, lo ~ istoda , l.s eau sas y 
los ofocto s , . 1 ti<OlpO, 01 lU i ae, l os pdncipios , los final .. , <l a leane< do 
info,...ción y <l naeeadoe), y <l .. tilo (on c6000 so ....... l. co..ea, dis. ño do 
i_ion, coloe, .. qu i najo , v .. tu.do, .. pacio y"' siea) . ' 

' En l a lít. eatura lo fo ....... dofinid. c~ una eat'ioría d. loniuaj. ,"ebol 
o .scrito quo ti. n. un contonido paet i cular. E"'Pl. a un voc abulario y .. tilo 
distintivo y suri' ante un. dotoe. i nada decunstanda d. vida.' 

'la fi l osofía adstotHica d.fin. que l a fo ....... la fi¡¡uro do un cuoepo y .. tó 
insuita . n los individuos poe lo que a "tos 1 .. core .. poodo l a cOOlpOsición 
.. tafísica d ... t.da y fo'"""'. la fo,""", sus tancial .. aqu.no quo un objeto 
", y l as fo,...s occid. ntal .. son los ro sios no .. ond.l .. del objeto , on . 1 
ca so d. Pl atón, por . j.-plo, l. f or.. sustonci a l . s su s . e Platón y las fo,""",s 
accid. ntal .. su .. tatuca, su poso, que t . nia baeba . ' 
f n 01 sillo XX 01 cone<pto d. fo ..... Nl"'P" la idoa d •• nvoltorio dado o que lo 
rolaclón .. t . ei a · cont.nido puod. n<> s . e po'"""'n. nt. yo quo su uso y/o siin i ficado 
.. c_iont." poe l o que fo ..... so osocio -.!s a lo idoa d ... tru ctu r a, dondo 
do ~.cho, la f or.a os tó dada poe s us e. l aclon. s . 

' En aN¡uitoct uea pod..,s voe l a fo,.... c~ .. a filura que so pe .. onta físico 
y/o .. ntal, construida o rope .. ontada, y quo .. e .. ultant . d. un conjunto do 
id ... , .. t.dal .. , S1stO"S constructivos y pos iclon .. fe.nt . al ... ndo: poe 
rolacion. s . l a fona. co.o caractoeísti ca d. un peoduct o quo ha bla y resulta do 
un contoxto, p. ro que o s u voz lo ooodifica. Es.n sí 01 co.o .. U .. t ru cturada uno 
. nt idad aequitectónico y co.> funciona con su . ntoen<> · con quó so e. ladona - , 
poe lo que .. ta puode sor c_i a nto on <l sontl do de uso y siini!; cado. Por lo 
que dob..,s consid. ror ieande s i"'Plicaclone s al copior lo fo,""", sin conoc . e 
'- las ideas que la odiin.ron dado que tal .. eeladon .. puod. n habec / 

ca"ia do. /" Bl 
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"",,,"",,., las imágenes. Normalmente se ve una imagen de algo Y crees 
su honestidad por supuesto. Pero Magrittc sabia que las :representaciones 

imágenes de hombres no son hombres, sólo fotos de ellos, así que no tienes 
Esta pintura es divertida, pero también nos hace conscientes de la falsedad de la 



La idea de significado es propuesta en esta tesis como la relación 
psíquica, derivada de la lectura e interpretación de cada individuo 

-desde su paradigma-o 

La lectura es el proceso de aprehensión, significación y comprens10n 
de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte, estas 
transmitidas mediante algún tipo de código, a lo que llamamos lenguaje, 
percibido a través de los sentidos. Otros tipos de lectura pueden no 
estar basadas en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. 

Según Saussure1
, el significado es el contenido mental que le es dado a 

un signo lingüístico. Es decir, es el concepto o idea que se asocia al 
signo en todo tipo de comunicación, es el contenido mental. Éste depende 
de cada persona, ya que cada una le asigna un valor mental al significado, 
pero por convención este significado debe ser igual para realizar una 
comunicación óptima. 



PREDETERMINADO: 

CAPrTULC: SIGNIFICADO 

POSTURA: DETERMINISTA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • : SIGNIFICA 
... ESTRUCTURALlSTA: 

: EL MODELO SAUSSURIANO DEL SIGNO • 

• : LlNGürSTICO, CERRADO y BIUNívoco : 

: ENTRE SIGNIFICADO Y SIGNIFICANTE : 

... BUSCA EXPLORAR LAS INTERRELACIONES : 
•• (LAS ESTRUCTURAS) A TRAVÉS DE 

• • 
•• CUALES SE PRODUCE EL SIGNIFICADO, . . - . 

•• SIN EMBARGO, SENALA QUE EXISTEN · • 
••• CORESPONDENCIAS NATURALES : 

•• DENTRO DE ESTA RELACIÓN. • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••• 

Villa Savoye, 
Poissy, Frmcia 
Le Corbusier 
1929. 
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En la cultura de masas, uno de los principales atributos consiste, precisamente, en que no es 
un arte, sino una industria; un arte masivo dirigido a un público también masivo. Acltualmenl:e 
cierta arquitectura podría tener el mismo carácter; vivienda masiva homogénea que 
como "ciudad dormitorio" para el trabajador/obrero tardocapitalista, que a través de la re~)eticié;n 
y la copia de su hábitat y de sí mismo sufre de una pérdida de identidad, de individualidad, guiado 
por poderosas imágenes -transformaciones de historias colectivas y fantasías populares grabadas 
en el imaginario colectivo- que obedecen los imperativos comerciales con interés de lucro; así, 
encerrado en un sistema de una ciudad mecanizada y organizada específicamente a partir de los 
esquemas productivos convenientes a la clase dominante, el habitante pierde la capacidad de un 
despertar de conciencia que le permita ser crítico, elegir y construir sus propios paradigmas. 

~
or otro lado, el arte abstracto solo puede desentrañar sus significados con la ayuda de otras 

interpretaciones, referencias y lecturas; la posibilidad de "leer" la obra artística de forma profunda 
y significativa, depende del conocimiento que se tenga de los contextos y discursos históricos y 
culturales del arte, por lo que podría volver a caer en el "arte culto" -por no comprensible para la 
mayoría de la población . 

... 



INDETERMINADO: 

CAPfTULO: SIGNIFICADO 

POSTURA: INDETERMINISTA 

"Porquéno 
usuario no solo una 

metáfora pre-empaquetada, 
A :sln,o.la posibilidad de crear metáforas él 

" U n .s1'udl lo "~e Ila n1.,Tloria : 

sus operaciones, su 
alcance, su papel en la 
realización de significado. 
Hacia la construcción de 

la Zona de las más 
claras Confusión, siempre 
trato de ser más cuerpo y 

una situación total en la menos persona.N 

que la memoria puede (Una de las diez instrucciones 
recordarse a sí misma (sus de uso escritas a la entrada 
propias operaciones)". del parque) -

Madeline runS\ \ 
Parque El Sitio del Destioo Reversible, por e\ artista Shusa1ruArakawa 

y la poetisa Madeline Gins, 1995. 

......... cn.adora 
h í pera rq u itectu ra".' 

I f • "·¡ "ti-' -
v", . _ ,n oa 

• 
• "Indeterminación 

como un cierto estado 
de suspensión del 
significado preciso del 
objeto, resultado de una 
reconsideración de los 
límites en los que está 
inscrito".3 

.. 

•• • • 



' . •• •• •• •• 

La mariée mise ~ nu par ses célibataires, méme (La novia puesta al de 
por sus solteros, incluso) o "The Large Glass", es una obra realiza 
procedimientos aleatorios, combinaciones de perspectivas, la creaci 
sus propias reglas de la física y unidades de medida que intentan 11 
obra a una "no representación· poniendo en duda el concepto mis ____ ..I 
·significado" a través de multiplicar la obra misma en términos de cifras, que 
a su vez se vuelven objetos de exploración intensiva de energia mecánica y 
movimiento ya que carecen de valores propios y solo tienen sentido en base a 
la relación entre ellos . 

• Mareel Duchamp trabaja ocho años en esta obra (1915-1923), en una exhaustiva 
combinación de simbolos y sus significados convencionales al grado que el 
resultado se vuelve confuso -as! también, el titulo de la obra, dado que es 
un juego de palabras que puede interpretarse de varias maneras-, en donde 
tal grado de combinaciones de simbolos-significados y superposición de 
ideas, formas y emociones, crea una verdadera "batalla" de interpretaciones, 
múltiples lecturas y discursos ocultos tras los variados elementos y sucesos 

"ocurren" en esta obra, y que que carecen de sentido, 

Abajo: "Vía Lactea de carne" 

SIGNIFICADO POSTESTRUCTURALlSTA: 
El proceso de significación postestructuralista en la 

comunicación ocurre por medio de una traducción de 
-----~III' ~;,.,ÍI:iformación, de forma virtual o física, indicando que no existe una 

relación esencial entre significado y significante, dado a que en el 
medio existe un individuo lleno de subjetividades que la interpreta. 

Cada quien construye su mundo a partir de sus traducciones, y todo ocurre 
en nuestras mentes, incluso ahora, la física cuántica propone que el mundo 

como lo percibimos es un holograma; información decodificable a voluntad de 
cada "usuario" del universo, con múltiples realidades, todas igual de validas. 

Un universo abierto al observador, un universo que se expande y se contrae, 
maleable, de característica fractal en el espacio, en el tiempo y en la 

materia. Un universo que se auto engulle y se reutiliza a si mismo: un 
universo trogoautoegolatra. Modificado por la información en todas 

las direcciones yen todas las escalas. Por lo tanto indeterminable, 
informal, informacional, indescriptible en su totalidad. 

1913, Galería Tretyakov, Moscow 
Kandinsky. 





1. F erdinand de Saussure (Ginebra, Suiza 1857-1913), lingüista suizo, cuyas ideas sirvieron para 
el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. Se le conoce 
como el padre de la lingüística del siglo XX. También inició la Escuela de Ginebra, un grupo de 
lingüistas que continuó su labor. A pesar de esto muchos lingüistas y filósofos consideran sus 
ideas estaban fuera de tiempo. 
Fuente tomada en Diciembre del 2012, de: 
http://es.wikipedia.org/wikilFerdinand_de_Saussure 

2. Hyperarchitecture, Luigi Prestinenza Puglisi. Birikhaüser 1998, Berlin. 
3. Architecture oftbe indeterminancy, Yago Conde. ACTAR, Barcelona, 2000. 





''Nunca cambias las cosas luchando contra 
la realidad existente. Para cambiar algo, 
CODStruye un nuevo modelo que haga 
obsoleto el modelo existente". 
Richard Buckmjnst.er Fuller 



Foto de las fosas tectónicas (huellas) de Tractus Catena formadas por largas cadenas de dePresiooes circula
res que se extienden a lo largo de fracturas en la corteza marciana. 
Secuencia de fotos de Julio 2007 a 2009 de la superficie de Marte Y huellas de el aterrizaje del robot de explo
ración Opportunity, antea y después de una tormenta de polvo. Universidad de Arizona, NASA. 



En el análisis de las relaciones entre objetos y sujetos, con la 
intención de conocer los caminos que se encuentran antes de un producto 
arquitectónico formado, y después en su uso y significación. 

La comparación de esto con la filosofía de Deleuze, sería con el concepto 
de "nómada", contraria al sedentario. Para Deleuze, el sedentarismo 
consiste en: -distribuir a los hombres en un espacio cerrado, asignando 
a cada uno su parte, regulando la comunicación y distribuyendo a los 
hombres en un espacio cerrado, definido, no comunicante, estriado por 
muros, lindes y caminos. 
Por el contrario, el nómada es aquel que tiene un territorio, sigue 
trayectos habituales y va de un punto a otro por necesidad propia. Su 
andar está subordinado a los trayectos que determina. Todo punto es 
una etapa y solo existe como tal si un trayecto siempre está entre-dos 
puntos -"el entre-dos adquiere toda la consistencia"-, sin reparto en 
un espacio sin fronteras ni cierre en un espacio liso, solo marcado 
por "trazos" que se borran y desplazan con el trayecto. No captan un 
itinerario en su conjunto, sino de una manera fragmentada, yuxtaponiendo 
en orden las diferentes etapas sucesivas, de lugar de acampada a lugar de 
acampada, escalonados a lo largo del viaje. Evalúan para cada una de esas 
etapas la duración del trayecto y los sucesivos cambios de orientación 
que lo marcan. La variabilidad, la polivocidad de las direcciones, es 
un rasgo esencial de los espacios lisos que modifica su cartografía, 
El espacio nómada, es localizado y no delimitado, ya que el nómada 
ocupa, habita y posee el espacio (ese es su principio territorial), 
pero puede ser denominado el desterritorializado por excelencia, porque 
la desterritorialización constituye su relación a tierra, por eso se 
reterritorializa en la propia desterritorializaciónj se mantiene en esos 
lugares habitándolos' -, "( ... ) él mismo los hace crecer en el sentido que 
se constata que el nómada crea el desierto en la misma medida en que es 
creado por él. El nómada es un vector de desterritorializaciónm • 

Un proceso arquitectónico proyectual sin un objetivo formal claro, sin 
un tipo a seguir, con la incertidumbre del resultado y la atención puesta 
en las informaciones inmediatas catalizadas y ordenadas tácticamente que 
traen como resultado algo inesperado que surge de cada situación. 



1. Fuente tomada en Enero del 2013 de: http://biopoliticayestadosdeexcepcion.blogspot.mx!2009/11/ 
como-cuando-se-posteo-el-6-y-9-de.html 

2. G. Deleuze, F. Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 



"Yo DO busco. Yo encuentro". 
Pablo Picasso 

t 



Voronoied, Sistemas de Or¡¡aniiza<:i?n Wolblrop) Salua Salman y Claudia Calderón. 



El reconocimiento del sitio y su contexto físico y virtual, incluyendo 
al(los) usuario(s), es una constante en el proceso de proyecto 
arquitectónico, de la cual proviene una propuesta acorde, si este análisis 
es ejecutado de manera profunda. 

Todas las épocas han tenido sus propias herramientas de proyecto, ¿por 
qué tenemos que seguir trabajando con herramientas de hace más de cien 
años? iAhora tenemos que desarrollar las nuestras! 



7.1 EL LEVANTAMIENTO: 
Esta 

arquitectura 
funcionalista también 

OAPfTULO: RECONOCIMIENTO 

POSTURA: DETERMINI!!!ITA 
racionaliza la cantidad de 

-" información que se recolecta 

.." ... 11. 

Figura 11 

del sitio, 

EL RELEVAMIENTO 
Visto como un método descriptivo del lugar de 

manera racional. 
Para los arquitectos modernos, las tradiciones no 

eran de ninguna manera racionales por no haber sido 
concebidas con anterioridad en la cabeza de nadie de 

la época, pensaban: "En nombre de la razón, origen de 
la ciencia y de la tecnología, es conveniente hacer "tabula 

rasa" de todas las tradiciones y comenzar nuevamente a 
partir de cero sin aceptar una autoridad diferente de dicha 

razón". Por lo que este método se limita a cuestiones geográficas 
climáticas. En la actualidad el análisis de sitio enseñado en 

de las grandes universidades, ha extendido sus 
• Ir:. n r' ..... solo que pocas veces los datos obtenidos de 

estos levantamientos, mantienen una relación con los 
resultados arquitectónicos a lo largo del proceso 

de diseño dado a los métodos en los que tales 
informaciones son almacenadas y procesadas . 

_ .. 

• 
• 

Análisis de sitio Casa Helios en La Falda 



EL REGISTRO: 

CAFlrTULC: RECONOCIMIENTO 

P[]!!ITU~: INCETERMINI!!ITA 

~:~~~:::, MVRDV, 1999. Ciudad de datos y números que 
se paisajes. 

EL MAPA 
"El mapa muestra a modo de entramado de múltiples 
relaciones ocultas que se desarrollan simultáneamente 
en el tiempo y cuya forma es imposible definir con exactitud. 
Se trata de manipular los elementos que los ciudadanos 
perciben, como semejanzas, sensaciones o superficies, utilizando 
herramientas que los pliegan, los manejan como conjuntos, como 
elementos de relación, tratando de representar la diversidad".2 

f 
MVRDV: Di'grama 
de la división 

_ óptima de tamaños 

• • • • .. ~ ~de apartamentos. 

•• - : I 

••• 
"EI mapa representa el conocimiento intelectual, la convención lingüística, 
mientras el territorio se refiere a la experiencia física, al hecho sensorial. La 
comparación entre mapa y territorio resulta fascinante, porque se trata 
relacionar conocimiento con experiencia".3 

El uso de esta herramienta abre un sinffn de posibilidades en el 
registro de cada situación en particular, donde tá,:ticamlen!e 
almacenamos diversas informaciones y las traducimos a 
lenguajes operables que después forman parte del proyecto 
arquitectónico, proyecto que surge de estas mismas. 

MTRAINIER~ 



MAPAS/DIAGRAMAS 
-Ni la representación descriptiva y literal, ni analítica y objetiva, sirven ya 
para hacer frente a una realidad dinámica, inacabada, en constante mutación. 
La representación de la ciudad -como la de la propia realidad- reclama, pues, 
una cartografía táctica, flexible y digital, más operativa: modelos evolutivos 
de simulación y desarrolló, pero, también, mapas ponderados -intencionados-, 
destinados a seleccionar informaciones (y situaciones) básicas referidas a 
códigos elementales abstractos (precisos e indeterminados a la vez). Todo esto 
no muy alejado de la idea de estrategia militar, como una combinación entre 
representación, registro, reconocimiento y respuesta simultánea. Tratando de 
cartografiar el lugar no para describirlo, sino para iniciar su transformación. 
En efecto no es un dibujo fijo, una cartografía descriptiva, sino una síntesis, 
también, de posibles evoluciones; una simulación estática de procesos dinámicos; 
un diagnóstico frente a las condiciones del lugar, una reacción capaz de leer, 
procesar, representar y sintetizar sus informaciones materiales e inmateriales 
implicando respuestas operativas inmediatas y esquemas elásticos referidos a 
pautas de organización flexible capaces de articular más allá de los escrúpulos 
formales o prejuicios estéticos movimientos de campo evolutivos, abiertos, no 
lineales; a menudo caóticos por difusos, por indeterminados e inciertos. 
Las antiguas representaciones estáticas dejan paso a diagramas, ideogramas, 
infogramas y simulaciones virtualmente dinámicas. Capaces de sintetizar 
decisiones básicas (criterios de acción) y combinaciones de movimientos (sistemas 
operativos): mapas tácticos y mapas operativos en los que se fusionarían relaciones, 
acciones y actividades. Mapas destinados a comprimir intencionadamente no tanto 
la reproducción de toda la realidad, o parte de ella, sino una representación a 
modo de escáner de sus informaciones más estratégicas. Porque no se trataría ya 
de describir forma sino a describir potenciales. No se trataría de reproducir 
formulas (formas + modelos) sino de reproducir y mapear "programas": sistemas 
operativos. 
A partir de esta instrumentación táctica, mecanismos de reestructuración y 
lógicas basadas en el cruce de energías, de datos, de tensiones, de corrientes, 
de flujos y de fuerzas más que de figuraciones, más allá de la planificación 
tradicional, los diagramas están basados en parámetros inmobiliarios, 
demográficos, medioambientales, culturales, de conectividad, de uso; rutas, 
configuración, campos de movilidad pluridireccional, habitación temporal, tensión 
vectorial y fuerzas superficiales. Son instrumentos conformados por la orografía, 
morfología, topografía, clima, materiales, modos de comportamiento, relaciones, 
infraestructuras, transporte, canales de comunicación electrónica, etc. que 
usan las grandes superficies, los suelos, los horizontes, las vegetaciones, pero 
también las texturas, las transparencias, las rugosidades, los pliegues, etc. 
relevando las implantaciones, influencias, atracciones o repulsiones, intensidades 
y los puntos de enlace en una transformación de lo vivo, la importancia de lo 
evolutivo, superficies, horizontes, los encuentros entre el cielo y el suelo, 
y todo esto es convertido en códigos con un valor de abstracción con sentido 
más generativo, evolutivo y productivo frente a construcciones, proposiciones 
o frases atribuibles a referentes concretos. 
Se obtienen resultados definitivamente mestizos, insólitos, heterodoxos, pero más 
eficaces, con una total des inhibición e independencia, de prejuicios externos, 
ideológicos, culturales e incluso morales.-4 

En este apartado se apuntarán cinco definiciones de cinco arquitectos españoles 
que explican lo que son los diagramas, como funcionan y para qué nos sirven en 



-Mapas entendidos como nuevos dispositivos territoriales, documentos prospectivos 
a un espacio convertido en un complejo sistema global V combinatorio, cartografía inteligente, 

soflsticada organización de la información seleccionada, combinada V orientada a la vez, analizada y 
sintetizada a un tiempo. Datos informacionales transferidos a sistemas de lectura con compatibilidad 
entre sistemas de procesamiento, codificación abstracta, estructuras de rastreo V proyección, formatos de 
registro destinados a procesar vectores de incidencia o a asimilarlos a slstl!mlS elementales (puntos, Irneas, 
superficies, matrices, entramados, patrones, etc.) cualificados con valores dla,ramáUcos susceptibles a 
asumir posteriores manlpuladones y procesos de representadón/conflguración IÑ$ convenientes. 
El mapeo nos sirve como un mecanismo de orientación, un sistema de ocupación, distandamiento y 
acceso en el espado, de concentración, dilatadón V conexión, o de posldonamlenbJ espaciamiento 
recorrido, esto es de combinación lleno, vado, enlace, con dinámicas que, en su mayor parte, muestran 
comportamientos pseudoestables de amplio espectro, pero que, sin embargo, en ciertas condidones de 
cambio conmutan hacia nuevos comportamientos y nuevas variables. Rompen asl cua lquier previSión 
lineal hecha por la slmetrla. Permiten masificar analógica y sistemáticamente la 8~nesls estructural-de los 
sucesos ocurriendo en el territorio. 
cartograffas abiertas, abstractas y concretas a la vez -o que se concrettzan-, definidas e Indefinidas -o 
que se definen-, precisas y evolutivas a un tiempo, construidas de capas de información combinables: 
datos convencionales -materiales físicos, táctiles- y otros menos evidentes, apenas traducibles en variables 
inmateriales, casi virtuales - flujos, energias, escalas, procesos, etc. 

Construcciones que integran de modo artificial movimientos o momentos, arquitectonizando el paisaje 
(modelandolo, recortandolo, plegandolo, etc), proponiendo nuevas formas topológicas (relieves, ondas, 
pliegues, bandejas cizalladas), "paisajeando" (forrando, cubriendo) una arquitectura 
ambigua sinergia con I natura leza que la envuelve . ..s 
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Lilium Towcr, Zaha HadidAn:hitccta, MVRDV, 
Brabant Library, UNStudio, Changing Room 
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oR a.11esteros: "Para que nuestro estudio no sólo atienda un instante del medio cambiante y factores 

: determinantes, se deben articular otras herramientas que nos permitan la intervención del medio urbano; 
• 
: ahora tenemos a nuestro alcance herramientas que son capaces de pensar la ciudad n-dimensional mente 
~ y extraer sus relaciones complejas, no evidentes, entre sus partes e incluso predecir tendencias futuras", 
· • · · : -Los diagramas son cartografías operativas y eficaces. Estampaciones de fuerzas, ideogramas; modelos 
~ de intervención del mundo habitable desde el mundo virtual; un documento espacio susceptible de 
· · : ..................................................................... ···········lf·· ...................................................... .. 

Serie de diagramas de análisis de 
peatonales, agrupamientos 

permanencias y 
de actividad, para Concurso 
NY, UN Studio, 1999. 
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It I si d oral -Nuevos sistemas de organización que se infiltran en la realidad como juicios : 
• estratégicos desde los queseleccionar,jerarquizar, extraery manipular aquellos elementos potencialmente . 
• operativos que propicien pronósticos, diagnósticos e hipótesis de movimientos para unos virtuales • 
: campos de batalla, el lugar como un potencial cruce de fuerzas para impulsarla, necesariamente flexibles : 
• -dispositivos más que compositivos-, concebidos como nuevos y virtuales, mapas estratégicos y tácticos • 

: de acción y reacción.-' ;/ ...... : ....................... . .......... "~" ....•.............. 
. ~ 

\ \ \ ...... \ 

Diagramas del prOceso de Diseño del Aronoff 
Center, Cinncinati. Peter Eisenman. 
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EL USO DEL REGISTRO EN CADA RELEVAMIENTO ANTERIOR A LA PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA, DONDE NO ESTÁ DETERMINADA LA INFORMACiÓN, A~QUIERE DEL 
SITIO FíSICO Y VIRTUAL UNA INFORMACiÓN INCIERTA PARA EL PROYECTISTA HASTA EL 
MOMENTO EN EL QUE SE ASIENTA EN UN REGISTRO, EN EL MOMENTO QUE SE ANALIZA. 
LOS REGISTROS SE EMPLEAN PARA ALMACENAR CONTROLAR DATOS EN DISTINTOS 
LENGUAJES Y CÓDIGOS. 
EN LA INFORMÁTICA Y LA PROGRAMACiÓN EL REGISTRO ES UN DISPOSITIVO LÓGICO 
SECUENCIAL; UNA UNIDAD DE CONTROL CAPAZ DE CAPTURAR Y DIRIGIR DATOS Y 
CONJUNTOS DE VARIABLES CONTEXTUALES DE ENTRADA Y SALIDA, INFORMACiÓN QUE 
PUEDE SER CONTROLADA Y PROCESADA A TRAVÉS DE LA EJECUCiÓN DE INSTRUCCIONES. 
ES UN TIPO DE DATO ESTRUCTURADO FORMADO POR LA UNiÓN DE VARIOS ELEMENTOS 
BAJO UNA MISMA ESTRUCTURA, EN UNA "LÓGICAOISPOSITIVA"SUSCEPTIBLEAFAVORECER 
UNA MANIPULACiÓN FLEXIBLE, PERMEABLE Y PROGRAMÁTICA DE LOS HECHOS. 

Y EN NUESTRO CASO SU FIN ESPECíFICO ES, CONOCER LA NATURALEZA DE LAS COSAS 
PARA ACTUAR SOBRE ELLAS, PROPORCIONANDO CAPACIDAD OPERATIVA SOBRE LOS 
DATOS RELEVADOS. 

"LA IDEA DE REPRESENTACiÓN HA DEJADO PASO A LA IDEA DE MAPA COMO 
CARTOGRAFíA INTENCIONADA SOBRE LA REALIDAD. LOS MARCOS ESTABLES, LAS 
REFERENCIAS ABSOLUTAS, HAN SIDO SUSTITUIDOS POR NUEVOS PAISAJES DE LA 
OPORTUNIDAD, ESCENARIOS ABIERTOS A ACCIONES DESCARADAS -DESPREJUICIADAS-. 
DESCODIFICADAS."" 

EN LA SITUACiÓN FíSICA Y CULTURAL ESPECíFICA DE CADA ESCENARIO EN DONDE SE VA A 
REALIZAR CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTóNICO, SE PROPONE UNA INDETERMINACiÓN 
EN EL SENTIDO DE LA NO IMPOSICiÓN DE FORMAS Y OBJETOS PRECONCEBIDOS EN LA 
CABEZA DEL ARQUITECTO, PROCEDENTES DE LA MEMORIA, SINO UNA APROXIMACiÓN 
Y COMPRENSiÓN AL HECHO URBANO A TRAVÉS DE LA REVISiÓN DE LAS FORMAS DE 
HABITAR. 

¡QUE SE ENTIENDA QUE NINGUNA CULTURA O TERRITORIO ESTÁN DETERMINADOS 
POR NUESTRO ENTENDIMIENTO SINO QUE DEBEMOS DESCUBRIRLAS, ANALIZARLAS Y 
CONSIDERARLAS! 

CONSTANTEMENTE PROYECTAMOS EN LUGARES DONDE LOS TERRITORIOS Y CULTURAS 
ESTÁN DEFINIDOS Y SON DETERMINADAS, PERO PARA EL "PROYECTISTA" ESTAS 
CARACTERíSTICAS SOLO PUEDEN SER CONSIDERADAS Y SER OPERABLES HASTA QUE 
SE ESTUDIAN. ADEMÁS DE CONSIDERAR QUE TALES HECHOS CULTURALES Y FíSICOS SE 
ENCUENTRAN EN CONSTANTE CAMBIO. 

EN ESTOS TERRITORIOS SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES HUMANAS, LIGADAS AL 
CONTEXTO FíSICO, EN ELLO ENCONTRAMOS PROCESOS ESPONTÁNEOS DE OCUPACiÓN, 
PUNTUALES DENSIFICACIONES, DILATACIONES, PROCESOS GENERADOS A PARTIR 
DE MOVIMIENTOS DE AGRUPACiÓN Y DISTANCIAMIENTO (BASADOS EN ESQUEMAS 
ELEMENTALES DE OCUPACiÓN, ESPACIAMIENTO Y ACCESIBILIDAD) DETERMINADOS 
A SU VEZ, POR FENÓMENOS SECUNDARIOS -ACCIDENTES Y ATRACCIONES LOCALES
TANTO O MÁS DETERMINANTES SEGÚN EL ÁMBITO Y LA ESCALA DE ACCiÓN. DONDE 
TAMBIÉN INTERVIENEN COMO PROCESOS LA INESTABILIDAD, LA INDETERMINACiÓN, LA 
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1. Véase: La cabeza del arquitecto, Maurice Lagueux. Departamento de filosofia de la Uuiversidad 
de Montreal, 1993. 

2. Las redes de Kohonen operan sobre Madrid, Fisuras 5, 1997. 
3. Javier Maderuelo, El espacio raptado. Mondadori, Madrid 1990. 
4. Definición tomada del Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. 
5. Véase: Manuel Gausa, Arquitectora reactiva: marco/decálogo proneista", Paradojas operativas, 

Quaderns 219, 1998. 
6. Véase: Fernando de Porras-Ysla, Seminario La Otra Mirada. 
7. Véase: José Ballesteros y Miguel Barahona, "La ciudad que no se ve", Fisuras 5, 1998. 
8. Véase: Ignasi de Solá-Morales, Topografia de la arquitectura contemporánea. 
9. Véase: José Morales, Asociar, superponer, conectar, Quaderns 211,1995. 
10. Véase: Xavier Costa, Usted está aqui. 
11. !bid. 5 
12. Descripción de dos imágenes: Piscina de Tenerife, de Andreas Gursky 1987, Y Densidades de 

empleo, Fractal de Londres. 
13. Thomas S. Kuhn, La estructora de las revoluciones científicas 



"Vivimos en un mund\y d()D(!e impera el gusto por las 
formas fijas, por los Cuanto más arraigados estén. 

blOlluealdosJÍosotrcJls; menores las posibilidades de 
intensa]:lÍenlte, de pensar, de crear". 



Mancha de pintura sobre una superficie. 



El acto creativo para Deleuze, proviene de dos fuentes: 
1-De la repetición de la información inyectada a la sociedad como medio de 
control y que es presentada como "la imagen de lo verdadero", este pensamiento 
renuncia así a la forma que le preexiste y que obstaculiza el despliegue de 
su potencia. Renuncia a un pensamiento que, lejos de pensar por sí mismo como 
pretende, se pliega a la imagen dominante, es decir, a la que más conviene al 
poder del Estado. ' 

2- De una contra información que el individuo podría convertir en un acto de 
resistencia a tales ideas predominantes, donde dicho acto proviene directamente 
de la más absoluta necesidad en la que el creador se encuentra, a esto también 
le llama crear un pensamiento sin imagen, cuya primera tarea es, precisamente, 
criticar la imagen dogmática del pensamiento y los postulados que ella implica.' 

Propongo entender la creatividad como "el darle un nuevo sentido a algo a través 
de una manera distinta de entender" dentro de un mar de posibilidades en el cual 
las relaciones son personales y el acto creativo acontece como una abstracción de 
la realidad, una desestructuración de la misma y una reestructuración en nuevos 
términos, a través de la necesidad y la peculiaridad del ser de cada individuo. 

Relacionando a nuestro caso las dos posibilidades planteadas por Deleuze funcionan 
así: 

1- Ricard André' señala que la construcción imaginaria proveniente de un acervo 
de conocimientos memorizados que de alguna manera podemos combinar, amalgamar, 
trastocar o refundir en una nueva coherencia configurativa, lo cual indica que hay 
un proceso de percepción-recuerdo en el acto creativo/proyectual, donde, a través 
de nuestro recuerdo de experiencias -que constituye nuestro material proyectual
vamos pensando "proyectualmente" para configurar la forma. 
Por lo que podemos concuir que un proyecto arquitectónico puede ser una reformulación 
de memorias y soluciones. 

La idea moderna de "la forma sigue a la unción" aún no deja claro de donde 
proviene la forma en sí. Los ángulos ortogonales y geometrías puras, a 
pesar de ser más fáciles de construir y de modular, siguen siendo una 
elección del arquitecto 

2-Edward De Bono' propone que si se quiere utilizar todo lo que se sabe acerca 
de un tema, leamos todo acerca de el, pero si por el contrario, se quiere ser 
original, no se debe de leer nada. 

Para lograr un objetivo similar a esta idea y retrasar la tipología, el 
uso de programas de diseño que poseen la capacidad de convertir parámetros 
en forma, sin la intervención de un recuerdo producido en la cabeza 
del arquitecto, sino que crean formas responsivas a las informaciones 
ingresadas al programa. 

Lo importante en una revisión de este tipo es conocer el camino por el cual se 
llega a un resultado formal 



7.2 LA MEMORIA: 

CAPíTULO: CREACiÓN 

POSTURA: DETERMINISTA 

El RECUERDO 
Los filósofos George Gurdjieff (Armenia), y P.D. Ouspensky (Rusia), 
plantean una construcción de la personalidad a través de una 
multiplicidad de "yoes": "Cada pensamiento, cada sentimiento, cada 
sensación, cada deseo, cada gusto y cada aversión es un "yo". Estos "yoes" 
no están conectados entre sí, ni coordinados en forma alguna. Cada uno 
depende de los cambios de las circunstancias exteriores, y de los cambios de las 
impresiones. Algunos siguen mecánicamente a otro, y algunos aparecen siempre 
acompañados de otros. Pero en esto no hay ni orden ni sistema". 

-El acto creativo provenía de la cabeza del arquitecto, en donde eran preconcebidos los 
planos de aquello que se construiría posteriormente, no se trataba de experimentar por 
experimentar, sino que partir de corazonadas, impresiones o hipótesis; " Intentémoslo 
y veamos si funciona", con una actitud casi científica hasta el punto de buscar antes 
que otra cosa la realización de "objetos-tipo" y aún de "edificios-tipo", destinados 
a responder más eficazmente, dada la pureza de sus líneas, a las necesidades 
diagnosticadas, contribuyendo a formar un "estilo internacional" que 
pretendía tener "la receta" exitosa que respondía a las necesidades socio
espaciales, evidentemente la realidad sobrepasaba sus cálculos.-s 
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• 
Este resultado 

tipológico esta construido 
por la interioridad de la sustancia, 

de un sujeto, de una imagen. Proviene 
de una Imagen arbórea, en pirámide, de 

árbol genealógico, de una lógica de calco y 
de reproducc1ón, con un objeto representativo 
en el Inconsciente, cristalizado en complejos 
codificados distribuidos en una estru,tura 
sintagmátfca. Su finalidad es la descripción de un 
estado de hecho, de relaciones intersubjetivas 
encontradas en la memoria y el lenguaje. Calca 

algo que se da por hecho~ 

Creamos las Imágenes de lo que 
queremos decir en lugar de dejar 

hablar al lUgar.::,; 

• 

• 
" 

---., 
té · Casa Rietveld Sc~ 
l\ • Utnocht PlÓses Bajos, 

11.' . Geoit Rietveld, 1924. 
Ejercicio de planta 
~lm:, separación 

• fonnal en"" estructura 
y cerramientos, 

I separación BSlea de los 

• 
planos, uso de planos 
Hbres y modulación de 
planos horizontales y 

I verticales y utilización 

• 
del color, que acentúa y 
detcmrina la identidad 
de cada parte. 

;"--.Jl-. 



LA COMPUTADORA: 

CAFlrTULC: CREACiÓN 

P[]!!ITU~: INCETERMINI!!ITA 

EL DISEÑO PARAMÉTRICO 
La forma arquitectónica nace de las informaciones encontradas en 

el sitio, informaciones transformadas en parámetros y procesadas 
complejamente en computadoras -proceso morfogenerativo-, dejando de 

lado cualquier forma tipo que pueda venir de la memoria o de la copia, y no 
cayendo en algún tipo de "capricho formal" proveniente de un ejercicio plástico. 

Con la ayuda de softwares -dispositivos de infiltración y distanciamiento- que 
permiten la pérdida de centralidad, se logra un proceso de evolución, ya no ligada a 

estrictos trazos geométricos ni de tipología o estructuras fijas, sino soluciones técnicas 

de configuración más libre e intencionada, de plásticas sorprendentes, insólitas, nunca 
paralizadas ante la presencia de la naturaleza, sino estimuladas precisamente por la 

posibilidad de incorporarla, de potenciarla, de reformularla: de enriquecerla más 
que de preservarla. 

Esta arquitectura se basa en cartografías, mapeos, incorporación de nuevas 

tecnologías de información, modelización de los datos, más que las 
metáforas y las referencias eruditas al pasado. 

Guerra 

El 
Jorge 

del talento" al actual momento 
exploraciones "proneístas", hecho tanto 

des embarazosos y desinhibiciones 

tímida y embrionaria empieza a surgir una resistencia 
del habitual sumisión a lo « ya ensayado», a lo asumido. 

IQllizá sea hora de declarar que la modernidad ha exhalado 

último suspiro en una carga de esnobismo elitista que ha 

llevado a perder casi todo su sistema inmunitario. 

"u,'de que las condiciones históricas V sociales aCltuales ' 
\'clifil:ulllten el inicial desarrollo de esta nueva situación 

ue comienza a vislumbrarse, pero el creador 

aprendiendo, con dureza, que no tiene nada 

Iganar en repetir una situación ca r·aClteriiza,da :I""~ 
por el agotamiento y la insignificancia. 

innovación y la libertad sObr:e~1 :;;'l-----_______ l ____ _ \""atural del talento. A ellos 
la hora actual".-7 

• 

.. ' 

• • • • • • • 
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2.- ALTERAR Y/O MODIFICAR CONDICIONES, 
MANIPULACiÓN DE PARÁMETROS, 
EXPLORACiÓN DE RESULTADOS. • --

• • • 3.- POSIBILIDAD DE RELACIONÁR VARIABLES 
• / PARÁMETROS: TENIENDO UN PROCESO DE 
• DISEliio Y NO UNA FORMA PREESTABLECIDA 
esE PUEDEN MANIPULAR SUS VARIABLES 
~ PROPIEDADES, LAS CUALES PODEMOS 
MODIFICAR EN TIEMPO REAL Y ASr COMPARAR 

• 

,....,..,..., 
• 
. {I 

• 

, 
, 

~r: 
~0jy'r 

~(~~ 
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i- rr r 
INTERVENCION DEL 

ARQUITECTO EN EL DISEÑO 
PARAMÉTRICO ES: 

1.- DISEÑAR UN PROCESO Y NO 
UN RESULTADO CONCRETO: 
AL DISEÑAR UN PROCESO 
DESARROLLAMOS UNA 
COLECCiÓN DE RELACIONES 
MATEMÁTICAS Y GEOMÉTRICAS 
CREANDO PROCESOS Y SISTEMAS 
(ALGORITMOS), LOS CUALES 
NOS PERMITEN EXPLORAR 
MÁS DE UN RESULTADO, CON 
CIERTAS PREMISAS DE DISElilo 
ESTABLECIDAS PREVIAMENTE_ 

""1: QI ,·l 
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{G ~ =.. ... 
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SI partimos de que el contextoll&lco yculturales mlis compleJo de lo que se hillH'lI pensado por los proyectistas 
delllllNlmlentD moderno, tenemos que. forzmamente, Idear nuevas herr.mlentasde estudllrlo y medirlo 
para poder responder a o!~ apoyllndonos en las oomputldoraS; herramll!!nlll que nosotras mismos hemotl 
cre:;ldo, y que nos ;l'fUd~n ~ Pl'nS~r n-.;limension;llmente 1, ciud~d y ~llIer!;os rel~óones complej;os, no 
evidentes, erm. IUS partes, • Incluso, predecir tendenclil futu~ 

De este pl'OCl!!IO se obtienen resulllldos responsivos a condiciones establecidas previamente; dlser.os 
IntI!!l;selites que permiten Idaplllrse I tualquier situlci6n, .:0-' b!!ttónic:o, etc. Es decir se puedl! 
idaptar el diseno 11 cualquier parámetro I variable que sei Integrado al proceso de dlsello, dando un 
resultado Intellpnte y responsivo, no solo una maqueta virtual sino una herramienta Cllpaz de damos 
re!lultados e Inmnnac16n Simuladora de unl situación que kllra Jatlsfacer un problema especifico. 





1. Véase: La imagen-tiempo, Gilles De1euze. Barcelona: Paidós, 1986. 
2. Plática a Gilles Deleuze en la Femis (Escuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido), Paris, 

Francia. 15 de Mayo de 1987. 
3. Casos de diseño, André Ricard Sala. Barcelona: Ariel 2012. 
4. El pensamiento creativo, Edward De Bono. Barcelona 1992, PAIDÓS PLURAL. 
5. Maurice Lagueux, Departamento de Fi1osofia Universidad de Montreal. 
6. Gilles De1euze y Feliz Guattari, Introducción al Rizoma, Mil mesetas, 1976. 
7. Definición de Creación tomada del Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. 
8. !bid. 
9. Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
10. Territorio virtual, Bau 14, 1997. 



1 tienes una manzana y yo tengo una manzana, e m os manzanas. entonces 
tanto tú como yo segujmos teniendo una manzana, Pero si tú tienes una idea y yo tengo una 
idea, e intercambiamos ideas, entonces ambos tenemos dos ideas." 

__ ...;G::,e::.;o:;:.rge Bernard Shaw. 





Es importante no confundir los distintos procesos que comúnmente 
llevamos a cabo en arquitectura, para tener claras las acciones que 
tomamos y los caminos que seguimos por los cuales llegamos a determinado 
resultado. 
Los procesos a diferenciar son: Estrategias Operaciones, y Argumentos 
<diferente de> Ideas (mencionadas en el punto 2 de este capítulo). 

l.-La estrategia es una lógica basada en un criterio, es un sistema 
global abstracto capaz de dirigir operaciones en un conjunto de 
reglas y relaciones. En este caso la indeterminación está en el 
mismo sentido de no tener predeterminado un plan de acción, en 
no estar "casado" con formulas de orden y distribución, sino 
encontrar cada vez formulaciones distintas acorde a los hechos y 
requerimientos específicos de cada caso a proyectar. 
Estas siempre van ligadas con el programa, la apropiación del 
territorio, la construcción, el apilamiento, la distribución, etc. 

-2.- Una operación es una acción con el fin de generar una actividad 
o ciertas características espaciales, climáticas, materiales, 
etc., a través de estas podemos obtener resultados, relaciones 
y funciones inesperadas. Algunas de ellas pueden ser; conectar, 
torcer, doblar, distorsionar, pixelear, yuxtaponer, sobreponer, 
extraer, introducir, plegar, surcar, escavar, armar, desarmar, 
cortar, ensamblar, doblar, desdoblar, contraer, expandir, etc. 

3.- El argumento construye el proyecto en términos teóricos y se 
logra desde la disciplina (espacio, función, forma, geometría, 
etc.), la semántica, el territorio, el programa, etc. Es una 
posición frente a las cosas en términos críticos, son los temas en 
los que uno se posiciona para empezar a accionar; puntos de acción. 

4. - El fundamento proviene de un pensamiento transversal en diferentes 
disciplinas y campos del pensamiento, en donde se capturan ideas 
para ser volcadas y traducidas en ideas arquitectónicas.-l 



7. LINEAL: 

CAPfTULO: E&TRATEGIAS y OPERACICNIE& 

PCSTURA: DETERMINISTA 

El PARTIDO 
El partido arquitectónico 
conforma la sintesis de una 
estrategia de solución y respuesta 
frente al programa Y al sitio, es 
una postura ante la realidad de ese 
momento, ordenando una serie de ideas 
e intenciones, comúnmente el partido 
se reduce a una serie de esquemas 
preexistentes que los arquitectos 
suelen repetir y estos son fácilmente 
descritos con "frases hechas" 
provenientes de este catálogo de 

ordenes. 

51°0°°1 _,en IOtnada del libro ArQuitectura; Fom QQQ.J 
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MULTIDIRECCIONAL: 

CAPfTULO: ESTRATEGIAS y OPERACIONES 

POSTURA: INDETERMINISTA 

ESTRATEGIAS 

Mellat Park Cineplex, Fluid Motion Consulting Architects. 

I 
I 

LO LfQUIDO 
La idea de los procesos en 

movimiento, ha cambiado los rígidos 
esquemas estratégicos que configuraban 
la toma de los sitios. l a concepción de 
estrategias que se conforman respecto a 
un fl ujo continuo, permite una apertura 

en las posibilidades proyectuales. 

__ -,c.-

"""1 

'-

• .... -

Estrategia prOgramática y operaciones del edilicio habitacional Mountain bwellings, BIO Arquitectos. • 

OPERACIONES 

ANAMORFISMO, HOMEOMORFISMO y HOMOTOP[A 

Existen ciertas operaciones que posibilitan ciertos estados y grados de indeterminación en la forma de los 
objetos y por lo tanto en su lectura, algunas de estas han sido utilizadas en diferentes corrientes y obras 
artfsticas como en el Op Art, o en las pinturas de Duchamp, entre otras: 

La anamorfosis o anamorfismo: deformación reversible de una imagen producida mediante un procedimiento 
óptico (como por ejemplo utilizando un espejo curvo), o a través de un procedimiento matemático. Es un 
efecto perspectivo utilizado en arte para forzar al observador a un determinado punto de vista preestablecido 
o privilegiado, desde el que el elemento cobra una forma proporcionada y clara, de otro modo aparece 

deformado V de forma poco reconocible. """'" 
Esta técnica ha sido utilizada ampliamente en el cine, con ejemplos como el Cinemascope, en el que " 
mediante lentes anamórficos se registran imágenes comprimidas que producen una pantalla ancha al ser 



.................................................... 1 ........... . 
: El homeomorfismo: del griego hornaios = misma y morphe = forma, en topología es una biyeccion entre 
: dos espacios topológicos por una aplicación biyectiva que es continua y cuya inversa es continua. En 
: este caso, los dos espacios topológicos se dicen homeomorfos. Esto quiere decir que los dos espacios se 
• fusionan en Huno mismo", permitiendo estirar, doblar o cortar y pegar, donde las propiedades de estos 
• • espacios que se conservan bajo homeomorfismos se denominan propiedades topológicas. 
• • 
: La homotopía: En topología algebraica, dos aplicaciones continuas de un espacio topológico en otro 
: se dicen homotópicas, del griego hornos = mismo y topos = lugar, si una de ellas puede "deformarse 
: continuamente l

• en la otra. · m················ .~ .... ~ .......................... -0-·········· 

--
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Operaciones sobre un volumen para crear diferentes espacialidades, vistas y relaciones 

C1imáti7 nrixtoS, San JOS~a, Moho Arquitectos . 

........... *'" dlKrelllltlon ditpltcement 

-- d"pbctmtnl 
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Diferentes operaciones aplicadas a una fonna cilindrica primaria. Achim Menges, AD Patterns. 

• 
• 
• 
• 

I 
I 

A~GUMENTOS y FUNDAMENTOS 
I 

I , 
El argumento vIo el fundamento de un proyecto arquitectónico, puede ser cualquiera de los temas tratados 
en los capítulos anteriores y posteriores y cualquiera de estos tomado como punto de inicio y directriz del 
proyecto, compone su sustancia virtual por la cual se construye, y esta, como ya lo hemos visto, puede 
variar con el tiempo, el uso y el lector. 





1. Catedra de proyectos, Pablo Remes Lenikov, UNLP, Argentina 2011. 



"No renuncio a nada, 
simplemente hago lo que 
puedo para que las cosas 
me renuncien a mi." 

Julio Cortázar. 



Imagen de la peliclI la animada Ghost in Ihe Shell (K'ilt."", Kid6tai) de Masamune Shirow. Japón 1995. 



La idea de modelo es vista en esta tesis, como una herramienta de 
análisis y no solamente de representación, hecho que en la actualidad 
ya sucede de forma común en la práctica arquitectónica, sin embargo, 
podemos incrementar su utilidad en el desarrollo de un proyecto, tomando 
el uso de modelos como un ejercicio que, con ayuda de computadoras, 
puede ser transformado constantemente en respuesta a las informaciones 
requeridas. 



7. REPRES ENTATIVO: 

CAPfTULO: EL MODELO 

POSTURA: DETERMINISTA 

LA REPRESENTACiÓN 
La idea de representación literal, 

produce sus modelos basados en 
estructuras permanentes y puras que 

intentan representar descriptivamente 
lila realidad" y "lo bello", sin tomar en 

cuenta las variaciones en el significado, 
confiando en una estabilidad absoluta 

de las referencias. 

Modelo hecho por el estudio de lnaq¡Uetas (;R!. 
Edificio de oficinas en la Ciudad de México. 

Centro de usos múltiples LAS BRISAS, en Santa Cruz 
de la Sierra - Bolivia. 

La idea 
modelo descriptivo, 

limita las posibilidades de un modelo 
participativo en el proceso de diseño, remite 

a ideas previamenteconcebidasque difícilmente 
variaCiones significativas 

pnlve,ni"ntes de informaciones exteriores 
la cabeza del arquitecto. 



PARTI c:: I PATIVO: 

OAF'íTULO: EL MODELO 

PDSTURA: INDETERMINISTA 

LA SIMULACiÓN DIGITAL 
Las informaciones digitales ahora pueden 

producir un efecto en el mundo material, 
relacionando el proyecto con el modelo y 

convirtiéndolo en un sistema dinámico. 

Para la realización de estos modelos se aplica la fabrk;adón digital de tet;nología CAD/CAM: Diseño asistido 
por ordenador (computer-aided design - CAD). 
Fabricación asistida por ordenador (computer-aided manufacturing - CAM). 
El disefío para métrico permite integrar la fabricación digital por medio de máquinas de control numérico, 
corte por plasma, impresoras 3D, fresadora y router CNC, con una gran precisión en el resultado y una 
economra en el de fabricación delJll!':"'t~~~ 

Impresora 3D a base de Filamentos plástilco," 

• • • • • 

• • • 

RDuter CNC (Computer Numerical Control) que trabaja 
o o 



• • • • • 

/' 
Hyposurface es una 
superficie sensible que 
se mueve conforme al 
sonido y el movimiento 

• de los usuarios. Este es 
un ejemplo de como la 
información almacenada 
digitalmente en una 

'-- ...., computadora, puede 
trasladarse en "tiempo 
real" al mundo ffsico. 

Proyecto 
Mark 

de dECOi, 
Goulthorpe 

para exposición en 
Birmingham Hippodrome 

Londres, 
Inglaterra, 2001. 









Underground Berlín 1988, Lebbeus Woods. 



En el campo de la construcción de una obra arquitectónica que se lleva 
de los planos a la realidad, la tecnología siempre ha sido la herramienta 
que permite logros que paradigmas anteriores no lograron concebir y/o 
realizar. 
Lo que muchas veces comienza como una ficción, representa el motor que 
impulsa el cambio de un paradigma, en donde pronto la tecnología avanza 
alcanzando el nivel de solución que tales retos requieren. 

La tecnología es la responsable de que las nuevas inquietudes en las 
corrientes artísticas y la ciencia, se lleven a cabo en la realidad, y en 
el movimiento moderno esto no fue la excepción; la Revolución Industrial 
se encargó de desarrollar las máquinas necesarias para que grandes 
rascacielos pudieran ser erguidos, suministrados con tecnologías de 
aire acondicionado, calefacción, elevadores, etc. así como la industria 
necesaria para fabricar en serie un sin número de elementos estructurales 
de concreto, vidrio y acero con anticipación a la obra en sitio. 

Ahora los sistemas computarizados tienen la capacidad de actuar directamente 
en el ámbito de la construcción, ya que el diseño paramétrico y la 
producción digital nos permiten preconcebir el modo en el que un edificio 
puede ser construido. Es posible desarmar un diseño complejo por medio 
de algoritmos que separan y ordenar las piezas, pudiendo organizarlas y 
enumerarlas para posteriormente mandarlas a fabricar y ensamblar. 
En este aspecto encontramos una serie de piezas, ensambles y sistemas 
constructivos que no están preconcebidos; no son piezas estandarizadas 
preexistentes de determinadas características físicas, sino que son 
piezas y sistemas que se van definiendo y determinando en cada proceso, con 
ángulos, medidas, materiales, acabados y fabricación que necesariamente 
son especificadas en cada acto constructivo. 



ESTANDARD: 

CAPfTULO: TECNOLOGfA 

POSTURA: DETERMINISTA 

LA REVOLUCiÓN 
INDUSTRIAL 

El proceso sistemático en cadena de montaje de los medios de i 

La tecnología avanzó 
para propiciar una 
economía de materia 
prima, mano de obra y 
tiempo, con la intención 
de homogeneizar 
los procesos y los 
resultados, todo esto a 
partir de medidas con 
convenio mundial y 
calidades con garantía 

eficiencia y duraci 

simplificación y a la especialización, alteró el comportamiento de las personas como 
"unidades de trabajo" y su percepción cotidiana del tiempo, tornándolo monótono, 
estandarizándolo en relación a los horarios de trabajo y el uso horario del tren. Todo 
esto con la meta de desarrollar un mercado de consumo masivo y obtener ganancias, 
pero requería de una fuerza de trabajo industrializada y una disposición espacial 
diferente en la ciudad, la cual la nueva clase social burguesa y el surgimiento de las 
compañías se encargaría de organizar. La relación que regía esta disposición estaba , 
dada entre los agrupamientos sociales urbanos y la dependencia con el trabajo, esto 
creaba nuevas relaciones entre las personas, la ciudad y el hogar. 

--------------------
También se crea la publicidad como industria, y esta 
,,_'_~_ un papel importante en la transformación de 
la sociedad, una era donde el tiempo se aceleró, y 
las noticias corrían a mayor velocidad, donde la voz 
de unos pocos podía llegar a muchos más lugares del 
planeta que anteriormente se había llegado a pensar. 



N D-ESTAN DARD: 

CAPíTULO: TECNOLOGíA 

POBTURA: INDETERMINIBTA 

SketchChair 

LA REVOLUCiÓN DIGITAL 
Surge como convergencia tecnológica 

de la electrónica, el software y las 
infraestructuras de telecomunicaciones 

y ha cambiado fundamentalmente la 
manera en que la gente piensa, actúa, 

comunica y trabaja en un intercambio 
de información a grandes velocidades 

y deslocalización geográfica donde en 
el día a día existe una permanente 
interacción de lo "real" con lo digital. 

." 
r. 

" " 

r-·------ -----. I Un buen ejemplo de estas aplicaciones el Estadio I 
I Olímpico "Nido de Pájaro" en Beijing de Herzog I 
I Y de Meuron, donde a través de el programa I 

--1 TEKLA se calculo la organización más óptima I 
I y económica para su construcción de vigas de 

acero que funcionan como estructura y fachada. I 
I Control y calculo que hubiera sido casi imposible I 
I sin el uso de una computadora dado a las I 
I características desordenadas de la disposición, I 
I ángulos y longitudes de cada viga. I .. _------





1. Movimiento ingles creado por William Morris a mediados de SJOX, donde propone retomar los 
modos de hacer de la Edad Media, huyendo de la Revolución Industrial con la idea de "potenciar 
la creatividad y talento humano" como arte decorativo. 





"Ante todo debo decir que la arquitectura no 
existe. Existe una obra de arquitectura ( ... ) ". 
Louis Kahn (conferencia en el Politécnico de 
Milán, 1967) 





"Las ciencias de la complejidad cuestionan el foco de las ciencias clásicas: 
la consideración de la realidad como un sistema no conservativo, donde, por 
tanto, no existen condiciones de equilibrio, sino de estabilidad estructural."' 

La intención de plantear al final el tema de la arquitectura, es la de tener 
una construcción resultado de las múltiples ideas planteadas con anterioridad, 
pero también abierta a recibir o desechar nuevas, en una constante búsqueda 
de un vinculo entre la teoría y proyecto para enriquecer a la práctica, que 
como dispositivo reflexivo abstracto, la dota de argumentos abriendo el campo 
de posibilidades en una diversidad de resultados con referencias y sentido 
propio, pero a su vez superpuesto -construido cada vez-, liberándola así de 
los clichés del bagaje disciplinar. 

Dentro de esta realidad conformada por varias realidades diversas, nos 
encontramos con nuevos movimientos culturales, innovadores en su propia idea 
de orden, de forma, de geometría y de materialización y organización de las 
cosas2, que buscan dar una salida a las actuales formas de pensar, enseñar y 
producir arte y arquitectura, que de manera reduccionista con ideas y fórmulas 
de más de hace cien años y bajo una nostalgia parcializada por una pseudo
modernidad se lleva acabo en asintonía con las situaciones y requerimientos de 
las sociedades actuales. 

En paralelo, y de la misma manera en la que he construido esta tesis, la 
construcción de una postura y el entendimiento de otras más, es el fin de esta 
fabricación que en mi caso personal, y con fortuna en el de otros arquitectos, 
sirve como un arsenal abstracto de argumentaciones sucesivas para la práctica 
del proyecto. 

En este capítulo presento dos posibles estados de dos paradigmas de la 
disciplina arquitectónica, estados que aunque cambiantes, ilustran las ideas, 
maneras y caminos de dos arquitecturas con fundamentos distintos y resultados 
reflejo de este trasfondo teórico, que a pesar de parecer contrarias, tienen su 
convergencia en el modo de ser construidas teóricamente. 
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EL RACIONALISMO 9 RACIONAL Y FUNCIONAL: 
Formulada por René Descartes y 

continuada por Immanuel Kant, su prem isa 

es la adquisición de conocimiento que 

_-------~ deriva de verdades innatas y universales. 

CAPíTUL.O: SIGNIFICACO 

POSTURA: DETERMINISTA 

"El suelo como algo 
ilimitado, plano, horizontal, 
determinado y homogéneo, 
encasillamiento y 
domesticación del suelo, 
concepción clásica de "base" 
que neutraliza el marco de 
actuación"'.3 

- 11 I I I 11 1I 1111 I I 11 I I I I I 11 I I I 111 I I II 
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El FUNCIONAllSMO 
Esta idea se remonta a Vitruvio en la arquitectura, y a 

fina les del S. XIX en la ciencia, Ernst Mach sostenía que la 

función debería remplazar a la causa. 
Ideas simi lares son seguidas por arquitectos como Loul lis 

Sullivan y Hannes Mayer, y más tarde continuadas por todo 
un movimiento arquitectónico. 

Una valoración del oficio y la razón por encima de la investigación, con ideas y formulas claramente 
deterministas, basadas en la geometría euclidiana de una ideal armonía de orden perfecto; "el juego de 
volúmenes bajo la lu z"; una idea de centralidad, el desarrollo lineal compositivo, continuo y coherente, 
basado en la "escala"-previamente universalizada- yen la seguridad del dibujo trazad ista como acción 
prioritariamente figurativa en una constante relación de figura-fondo y demás planteamientos duales como 
"adentro-afuera" "objeto-paisaje", "lleno-vacio", "interior-exterior", "artificial-natural", "público-privado", 
"geom étri co-i n for m a 1", "a bs tracto -co m pi eto", "loca 1-gl oba 1", "coti d i an o-extra ord in ario". 
El objeto arquitectónico aparece como consecuencia, perfectamente definido, dibujado en sus bordes, con 
tendencia a la abstracción respecto al contexto, entre edificio y suelo, una superposición del edificio sobre 
el suelo; edificio perfectamente recortado contra un fondo. 
Principios estáticos de la relación calle/ edificio, el paisaje o el lugar y su participación pasiva o escenográfica 
y permanente; papel que le ha correspondido al arquitectura, símbolo de representación de lo estable. 

h • 'no h"li rt r " r;; t r ... I 



Lecciones de EstéƟca

"Nuestro 

universo, nuestras 
ciudades, nuestros 

comportamientos, nuestro 

LA FILOSOFfA DE HEGEL 
l as lecciones de Estée:a de Hegel, produjeron la 

ruptu ra de Moví m lento Mode rnocon la t radición clásica, 
a pa rtirdeconceptos dja lécticos metafísicos que deriva ron 
e n: forma-función, figurac ión-abstracción, estr uctura

ornamento, historia-renovación, percepción-razón, y 
que pretendían e l descubrimiento de la verdad. 

tiempo incluso, responden a 
procesos dinámicos, no lineales. 
El campo de la arquitectura , sin 

LA LlNGOfSTICA ESTRUCTURAL 
Ferdinad de Saussure plantea que el lenguaje se 
construye en relación con la realidad, con la idea básica de que 
la relación entre significado y significante existen mediante 
una serie de correspondencias y coincidencias. 

Los planes de los arquitectos toman a veces dimensiones que les 
acercan a aquellos que los socialistas deben concebir con miras a 
realizar las más ambiciosas utopras basadas en la idea según la cual 
es más válido trazar el plan de una sociedad antes de construirla, 
simpatizando con una acción política consistente en la ejecución de 
un plan preconcebido y la aplicación de principios racionales que en 
sentido de las restricciones económicas que se imponran, restricciones 
provenientes de los gobiernos deseosos de construir Hen serie" y "a 
bajo costo". 
Los arquitectos y los socialistas tenran entonces algo en común: la 
tendencia a concebir los planes antes de llevar a cabo la realización 
de un proyecto cualquiera. En el contexto del pensamiento socialista.5 

sigue can tia ndo en 
de orden basados en 

ojo 
que observa esta 

arquitectura es un 
aparato maquinico que 
se corresponda con la 
posible figuración que 

tenemos de 
envolvente."7 



Deformación de las antiguas estructuras euclidiana 
transformarla en espacios multicapa, magmas dinámicos 
hechos de movimientos de intersección, de fluctuaciones 
funcionales entre niveles, procesos casi geológicos, estratos: 
espacios de pliegue más que volúmenes prismáticos; 
topografía al mástil volumetrías, ' 

• 

--------------'---------
Las ciudades ya no 

serían elementos contrapuestos 
al territorio, sino nodos integrantes de 

esquemas globales de relaciones temporales 
y variables, No asociado a una forma, sino a un 

sistema complejo de relaciones y acontecimientos, 
determinado sobre las sucesivas capas de referencia 

que lo definirían -referencias físicas, pero también 
demográficas, biológicas, económicas, culturales, políticas, 
etc,- y de las grandes redes estructurales que lo articulan -de 

Itr'~rl<porte , energía, de difusión informática, de movimientos 

',' -_.-

financieros, etc,- en estas capas se desencadenarían 

rocesos simultáneos de acción y reacción, en función de r---------_~S~ 
su mayor o menor capacidad de relación o combinación, 

Los cuales provocarían a su vez movimientos de 
expansión y retracción donde "las fronteras 

F!filn i rí~n , las rF!""rlkinnF!cJ'<e operarían 

; 14 



r--------------~ I La arquitectura comoi 
lel pensamientol 
:contemporáneo, se abre: 
I hacia lo múltiple, hacia 101 
:complejo y simultaneo,: 
lestallando la ortogonalidadl 
:en un sin fin de ángulos l 

Ique componen superficies: 
:abstractas, bifurcando la l 

llinealidad de los métodos l 
Iproyectivos, y resultando enl 
:formas inesperadas abiertas: 
la significar, en donde por másl 
l. I Ique se Intente no representarl 
I nada, estas construccionesl 
: manifiestan una renovada: 
~cosmovisión contemporánea.1 ._------ -----_. 

I 

• • • • • 

EL RIZOMA 
En el concepto de Rizoma de Deleuze y 
Guattari está compuesto por una infinidad de 
líneas evolutivas y diferentes; una multiplicidad 
abierta, que se ramifica libremente y engendra sin 
cesar formas nuevas procedentes de estados latentes 
de posibilidades -indeterminaciones que se determinan 
cuando las condiciones se reordenan-, a lo que ellos llaman 
una "virtualidad que se actualiza" (posibilidades que se 
materializan) en circunstancias específicas, haciendo surgir 
acontecimientos en un sinfin de formas diferentes cada 
vez. Una vez que una virtualidad se actualiza, sigue 
existiendo como potencia, mientras lo actual existe 
como forma. Por el otro lado lo posible y lo real 
no coexisten, dado que una vez que se realiza 
deja de existir. 
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,---------------------~ , LA CRfTICA , 
I la distinción entre la reflexión crítica-teórica y la práctica artística ~ 

pueden colapsar, destruyendo las barreras de las convenciones, y un acto I 
de impostura a aquello que viene con indicaciones ya establecidas, ya I 
predichas, tal como lo hizo el Dadaismo. lo I 

I 

"[ ... ] Un cambio en a relación entre texto crítico su objeto de estudio no I 
puede ser más concebida desde el punto de vista sUjeto-objeto, pero sí I 
desde sUjeto-predicado, autores y críticos conformar el mismo material: I 
lenguaje".11 I 

Podemos hacer que todo proyecto sea una crftica: Criticar haciendo arte, I 
literatura, arquitectura ..... _ _ I 

\ ,'''', I 

,~----~-----~----------" .",.-~~ " 
-, J ---e , ... _' -

LATEORfA 
La Teoría como sustento inmaterial del proyecto, como arsenal generador 
de atractores de cambio de paradigma transformando al producto I--HI:!
arquitectónico en un dispositivo no solo material y espacial, sino también 
de ideas. 

LA PRÁCTICA 
La práctica arquitectónica deberfa ir en sintonía con la nueva ciencia, 
la nueva filosoffa y la nueva tecnologfa, sin tratar de funcionar en total 
independencia, tal y como ha sucedido en las constantes rupturas 
paradigmáticas de pensamiento-acción en las corrientes estéticas y la 
arquitectura, en un constante camino de ida y vuelta con la teorra. 



~----------------, 
I EL ARQUITECTO \ 

HEI arquitecto debe Infiltrarse en la realidad, en las parcelas I 
clave que definen la realidad contemporánea y así entender I 
los procesos desde la comprensión de naturaleza de las 
cosas, desde la relación de los agentes y factores que la I 
determinan. Entender las nuevas condidones del proyecto I / 
[ ... J.Propidar desde una Interpretadón activa del propio I / 
marco de referend a, sistemas operativos capaces de generar ( 
formas y espacialidades más directas, rotundas, y eficaces 
ante la progresiva complejidad de los nuevos escenarios 
contemporáneos. Nuevas acciones para nuevas situaciones. 
Es esta una nueva arquitectura que también precisa nuevos 
mecanismos de reflexión: otra mirada crítica que podamos 
también califlcar de reactiva [ ... J. Siempre desde la ambición 
teórica Imbricada con la vocación práctica [ ... ]. Entendiendo 
en último término, la labor crrtlca como la comunicación y el 
intercambio de las inquietudesH

•
ll 

En el tránsito del arte contemporáneo desde una 
posición de producción a una posición más próxima a las 
características de la antropología, podríamos referirnos al 
arquitecto metapolttano como etnógrafo. Hay que situarse, 
como propone la etnografía, en una posición de alteridad, 
posicionarse en el otro, en el extranjero, el extraf\o, aún si nos 
creemos en un contexto familiar, permitiendo la distancia 
crítica y el acto cartográfico. Aprehendiéndose el espesor 
de prácticas, discursos e intuiciones que participan en la 

~ arquitectura como actividad productora de significados.u 
I 

No mero constructg,r ~ ~jetos, sino pensador teórico e I 
\ interesado en 1~lfuslón de'lluevas ideas. I 

'---~----~-------; ,-" / 
,-,' 1'_" 
- '-' 
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: LA ARQUITECTURA •• 

la arquitectura como mapa, algo más parecido a una : 
geografia que a un objeto. • • • • los límites se disuelven se metamorfosean yse confunden . • 

Una arquitectura mestiza, heterogénea, híbrida, simbiótica, 

• •••• • 
estimulada por el contexto físico, espacial y temporal, 
mezclada, llena de tejidos Interiores que se conectan 
con el exterior, parte del collage vivo que compone la 
ciudad a partir de fragmentos dentro del territorio y 
que potencia liza el sistema urbano para generar más 
actividades para la gente, mezclándose con ella gracias a la 
traslación de Inforr¡tlc¡jc¡nes que se procesan en complejos • 

•• sistemas mat~áticos de"le~ computadoras. : 

······~::':······~/················· 





Hoy se abre paso otro tipo de inquietudes con dinámicas formalizadoras más insólitas, menos 
previsibles, hechas de extraños deslizamientos entre antiguas categorías semánticas -arquitectura, 
naturaleza, paisaje ... - cuyos significados tienden a mezclarse y, por tanto, a desnaturalizarse. Se proponen 
formas informes como las del matemático francés René Thom fundador de las Teorías de las Catástrofes; 
formas que no han logrado una estabilidad estructural; no formas, fenómenos que asumen un aspecto 
inestable, mudable, en transformación, difíciles de definir con una geometría euclídea. Probablemente 
esta no pueda ser dibujada y sea el resultado de un proceso, o de construcción o de montaje. Resultantes 
de un vinculo de relaciones probables, decisiones más que diseños. Son formas que tienen su propio 
sentido de orden, geografías mixtas, no regulares, equivocas y progresivamente mestizas. Una forma 
directamente surgida de sistemas más que de composiciones; sistemas de espacios relacionales ligados al 
esparcimiento, al descanso a la actividad temática, lúdica o mixta y/o a todos esos usos complementarios 
y simultáneos, provenientes de informaciones vacías de cualquier valor estético y se relacionan a través 
de otras informaciones con las demás formas. Una forma que viene de procesos y de relaciones menos 
ensayadas, menos previsibles, surgidas de una eficaz y difícil relación con el entorno, ya no un prototipo 
ideal, ni una composición, sino por un multitipo numéricamente controlado; una envoltura de actuaciones 
creadora de relaciones en un flujo móvil con el territorio y la gente, de relación física de uso y psicológica 
en su imagen. Nuevo orden abierto e informacional, basado en disposiciones abiertas a la individualidad 
y la diversidad. Espacio que se resiste a ser etiquetado. El espacio-tiempo contemporáneo se presenta 
como un paisaje desprejuiciado, Informal; sujeto a la fuerza de lo individual y de lo contingente, probable 
más que regulado, táctico y digital, oportunista, mutable. Nuevas arquitecturas-paisaje que proporcionan 
una diferente relación con el hombre, tanto de uso físico -por sus características topográficas, como de 
lectura y significación-.'4 

Este estudio fue propuesto como una exploración de ciertos estados de determinación e indeterminación 
en algunas arquitecturas y sus paradigmas; estados cambiantes de fluctuantes relaciones entre objetos 
inesperados o no necesariamente predeterminados, producidos por la interacción entre diferentes 
campos, produciendo versiones teóricas posibles en un estado abierto de interpretación -estado tentativo 
y provisional- ; se trata de constantes conexiones y asociaciones locales que transforman la globalidad de 
un sistema teórico para el proyecto arquitectónico. 

Es difícil no hacer un estudio panorámiCO cuando se quiere hablar de una multiplicidad de cosas que 
componen el cuerpo físico y teórico de una disciplina, pero en realidad lo que aquí propuse no fue hablar 
solo de mucho -acción que muchas guías de tesis suelen no recomendar15

- en realidad lo que aquí planteé 
es hablar de lo general, por lo que la solución fue acudir a las teorías de la generalidad y para explicar 
fenómenos más extensos, tales como las relaciones de significados que conforman las estructuras de 
nuestros paradigmas. Entendiendo que esto ocurre dentro y fuera de la disciplina arquitectónica y es el 
modo por medio de las cuales actuamos y producimos. 

Las probables rutas que se actualizan en cada una de las páginas, pueden ser conectadas con otras 
distintas, relacionándoles con una multiplicidad de acontecimientos y obras. La idea principal es conocer las 
estructuras que contienen algunas materialidades e inmaterialidades previas al producto arquitectónico, 
entendiendo así sus relaciones y haciendo funcionar este libro como un mapa móvil y cambiante, no para 
trabajar como un teatro que repite lo aprendido, sino para trabajar como una fábrica que se alimenta con 
ideas, con conceptos, con lenguajes, etc., Funcionando de diferente manera para cada quien al momento 
de producir algo; algo nuevo que contar: algo no siempre conocido. 

"Como en un cadáver exquisito lo importante de estos pliegues son los puntos de unión, los 
vínculos que permite la construcción de la figura, la figura en sí resulta algo del despliegue, 
puede carecer de lógica por su carácter aleatorio o fortuito, pero la presencia de estos puntos 
de unión la justifica, al menos en el plano de la intuición:'" 



A lo largo de la investigación encontré correspondencias más abiertas entre forma y 
concepto, que adoptan cualidades más experimentales en el proyecto y que responden a una serie 

de preguntas formuladas no tanto para obtener respuestas sino para activar reacciones configurando 
paisajes llenos de acciones que nos sirven para proyectar; -creamos una guerra de informaciones sobre 
un territorio que se construye al mismo tiempo y que constituye el cuerpo teórico de una posible 
arquitectura-o 

-Ya no componemos espacios, sino que como geógrafos conformamos entornos de datos, panoramas, 
y fenómenos dentro de una metadisciplina: trabajamos con la reiteración, programación, automatismo 
a merced de ciertos grados de azar, respondiendo a una lógica exterior, con una ausencia de autor, con 
neutralidad, descartando connotaciones figurativas en un ensamblaje o montaje con un resultado a base 
de piezas.-17 

No interesa que signifique nada, importa que suceda algo. 

Todo el esfuerzo de esta investigación proviene de la necesidad de no seguir ideas ilustradas que tienen 
su valor grabado en el imaginario colectivo generando repetición y homogeneidad en los productos 
y volviendo a la ciudad una casa monótona, sino por el contrario, pretendo producir una postura de 
contra informaciones para así propiciar lo diverso en el proyecto, ya que lo diverso sirve a lo individual, a 
diferencia de lo igual que obedece más a ordenes de enajenación y control. 
En esta búsqueda de los posibles orígenes de las ideas -su construcción-, nos encontramos con 
las estructuras relacionales que constituyen modelos evolutivos complejos a partir de fragmentos, 
encontrando así nuevos puntos de arranque de proyecto y ya no desde la composición arquitectónica 
, como mencioné anteriormente, sino desde una multiplicidad de informaciones que se transforman 
constantemente en un camino entre el adentro -mundo virtual- y el afuera -mundo actual-, entendiendo 
que la arquitectura es hablar, pero también es lo hablado -material o inmaterial- y la estructura de ese 
lenguaje, donde los significados son constantemente replanteados conforme a cada experiencia sensorial 
material y espacial que atravesamos en ambos campos. 

¿CÓMO ES FILO-CIENTíFICAMENTE? 

El RIZOMA 
La idea filosófica más representativa y de mayor alcance en el sistema de ideas aquí presentado, y que 
de hecho envuelve la idea misma de sistema, es la del concepto de Rizoma de Deleuze y Guattari, y que 
propongo como el mayor atractor de transformación del paradigma arquitectónico. 

El Rizoma es una idea del funcionamiento del universo, en forma de una infinita red móvil que se conecta 
y desconecta entre sus partes. Es contraria a la idea de árbol que comienza en un punto de manera 
jerárquica. El rizoma conecta transversalmente sin jerarquías, sin calcar ni copiar, construyéndose a 
sí mismo, borrándose y volviéndose a construir desde la aceleración de los fragmentos (puntos) que 
hacen proliferar al sistema. El rizoma es un sistema cuya estructura móvil se conecta y desconecta 
constantemente, donde cualquier parte habla del todo ya que todo esta inerconectado, produciendo que 
el centro esté en todos lados y en ninguno a la vez. "No tiene objeto ni sujeto, está hecha de materias 
diversamente formadas, de fechas y velocidades muy diferentes". En el rizoma las conexiones son llamadas 
eslabones semióticos, y estos enlazan actos lingüísticos, perceptivos, gestuales, cogitativos, etc. Deleuze 
dice: "donde no hay lengua en sí, ni universalidad del lenguaje, tan solo un cúmulo de dialectos".'· 

PARADOJA 
Para lograr un entendimiento profundo de los fenómenos aquí presentados, no solo duales sino múltiples, 
es necesario mirar todo y todo el sistema como una paradoja, o como resultado de una paradoja, donde 

en todo acontecimiento no es el uno o el otro, sino los dos al mismo tiempo, donde todo es en 



el medio, en el entre, en lo relacional de todo-uno, infinito-finito, muerte-vida, todo-nada, 
todos-nadie, aquí-allá, yo-tu, etc. 

Borges intenta con el uso de las paradojas demostrar que el mundo no puede explicarse adecuadamente 
usando exclusivamente la lógica y la razón, pues las últimas consecuencias de esto nos llevan al absurdo. 
La mayoría de las paradojas utilizadas por Borges tratan acerca del tiempo y la intemporalidad, lo finito 
y lo infinito, la continuidad y la discontinuidad, la unidad y la multiplicidad. En el ejemplo donde toma a 
Platón, que veía en el tiempo una imagen móvil de la eternidad, y a Plotino, que afirmaba que para indagar 
y definir la naturaleza del tiempo es indispensable conocer primero la eternidad, Borges cree como Russell 
(el conjunto de los conjuntos que no se contienen a sí mismos sí está contenido en sí mismo), que no es 
sino la extensión de la célebre paradoja del mentiroso: si digo "soy un mentiroso" y efectivamente lo soy, 
entonces estoy diciendo la verdad, por lo que no soy un mentiroso. Fue el matemático Godel, también 
estudiado por Borges, quien demostró que cualquier sistema formal que contenga una teoría de números 
tiene al menos un estamento indecible. Aunque nosotros sepamos que el estamento es cierto, el sistema 
no puede probarlo. Esto es importante, porque indica que la verdad matemática es algo más que lógica 
y computación." 

EL CAOS 
En este sentido, propongo como teoría conclusiva, la Teoría del Caos, ya que esta propone al determinismo 
y al indeterminismo, como dos fenómenos sucediendo paradójicamente al mismo tiempo, como dos 
caras de la misma moneda. 
Es necesario entender la teoría del caos y de los procesos complejos como instrumento de transformación 
de las prácticas materiales y de pensamiento -cosmovisión-, occidental necesario para producir un nuevo 
orden de nivel superior que nos ayuda a tener un mejor entendimiento de los fenómenos de la naturaleza, 
comprendiéndose en estos también el comportamiento humano y permitiéndonos así poder obrar en 
consecuencia de nuestro desarrollo. 

-Podríamos decir que todo esto es un proceso de reformulación de órdenes más que de ausencias en el 
cuerpo epistemológico producido simultáneamente en distintas ciencias en las formas de conocimiento, 
del modelo productivo, económico y cultural. Con una estrecha relación entre los procesos económicos, 
la producción, la acumulación y localización de plusvalías, así como la capacidad de ajuste a la evolución 
de la demanda. La organización del espacio urbano y la expansión territorial mediante espacios virtuales, 
capital y recursos, así como su conectividad por sistemas de transporte y comunicación. 
La historia como corpus absoluto ha comenzado a ceder ante una geografía -o si se prefiere, frente a una 
geo-historia- de datos operativos, elásticos y fluctuantes. La razón ha perdido peso ante la fuerza táctica 
del criterio (estratégico, oportunista y contingente).-20 

El arquitecto norteamericano Peter Eisenman señalaba en una entrevista que la arquitectura es un hecho 
cultural: 
Si un cambio en el lenguaje, o en la forma de articular el lenguaje significa un cambio en las relaciones 
humanas; en la forma en la que entendemos, en la forma en la que pensamos y en la forma en la que 
vivimos, entonces se pueden cambiar los significados a través de una dinámica de conexión en la red de 
relaciones. Por lo que una intervención, transformación y construcción de la realidad por cada observador 
sucede como una indeterminación a través del despliegue de significados en el lenguaje figurado
referencial en una multidireccionalidad de los mensajes. Esto quiere decir que cada quien lleva a cabo una 
construcción de la realidad a través de significados, y todo esto va conformando nuestros paradigmas, 
donde en última instancia producimos arquitectura en semejanza a tales construcciones culturales; 

"Lo que haces es lo que piensas". 



Si nuestras formas reflejan nuestro pensamiento, ¿queremos crear formas fijas e 
inmóviles?, ¿o nuestro pensamiento es más bien múltiple, fluido, libre y cambiante? 

"Tal vez la imagen física del objeto sea la presentación de un pensamiento, una palabra, una 
formula. La ley, exterior al objeto, define la construcción de la forma, no los gestos del arquitecto, 
simplemente, sucede que no tiene forma, sino solo usos, técnica.-"21 

Si para Freud, el Complejo de Edipo se explicaba por la repetición, ahora Deleuze nos dice: 

[ ... ] iHas rizoma y no raíz, no plantes nunca! iNo seas uno ni múltiple, se multiplicidades! iHas la 
línea, no el punto! [ ... ] iDestruye el modelo y esboza un mapa! [ ... ] Continua siempre el rizoma 
por ruptura, alarga lo, prolonga lo, alterna la línea de fuga, variarla hasta producir la línea más 
abstracta y más tortuosa de n-dimensiones, de direcciones quebradas. Conjugar los flujos 
desterritorializados. 

Estas arquitecturas diferentes, podrían ser representación de los flujos de pensamientos, pensamientos 
fluidos y escurridizos materializados en geometrías complejas, topológicas y topográficas que además 
ofrecen usos y lecturas múltiples, relaciones diversas con el hombre y el territorio. No ya una relación 
rígida entre objetos y sus significados, donde precisamente es a través de esta imposibilidad de forzar la 
linealidad del acto comunicativo, que el proceso de indeterminación en esta parte de la práctica artistica 
y arquitectónica, emerge creando una afectación del estatus del objeto y una ausencia de significados 
concretos. Paradójicamente, a partir de mecanismos de representación, que se combinan y relacionan 
con objetos inesperados y no necesariamente predeterminados, conexiones y asociaciones en estados 
cambiantes y fluctuantes. Formas y significados- inesperados, de hecho hasta para el mismo autor." 

EN LA ARQUITECTURA DIRECTAMENTE 
Estos estados de incertidumbre (dado a que sus límites son difusos, sin forma, no conclusos, extensibles 
y redefiniblesl, pueden ser encontrados en la disciplina a modo de episodios y matices en el espacio, el 
tiempo, la materia y la información: 
al El contexto global cambiante, creciente e indefinible/indescriptible en su totalidad. 
bl La traslación de ideas entre campos disciplinares produciendo nuevos resultados que se 

determinan. 
cl El registro de situaciones físicas y virtuales fluctuantes que no son asequibles perceptualmente en su 

totalidad, más que en la captura de instantes al ser trasladadas en sistemas de lenguaje a registros 
gráficos y numéricos que organizan la disposición de eventos en el espacio, en su concentración o 
dispersión, su ritmo, timbre, forma, volumen, etc. conformando mapas; cartografías de eventos. 

dI Parámetros procesados por computadora que devienen en formas inesperadas de autorganización 
creando un distanciamiento entre obra y autor. 

el La resolución del estado del objeto y su interpretación final, de sus límites formales en el campo de 
la percepción visual y de su significado. En este último episodio fenomenológico de significados 
relativos, se produce un cuestiona miento de los límites del lenguaje y los objetos, entendiendo que 
los significados son creaciones propias del observador, sujetas a su historia, cultura, experiencia, forma 
y tiempo de percibir, etc. 



"Los programas híbridos son a los procesos complejos lo que los tipos eran a los lineales. Entendido 
como una estructura programática compleja relacional con el entorno en un punto del que promueve 
una determinada área del tejido urbano. Dejando la planta libre por una topografía hiperespecífica:m 

Esta es una arquitectura indeterminada y nueva, dado a que una idea o un edificio, no funciona siempre 
en términos generales ya que está inmersa dentro de una estructura contextual del territorio o del sujeto, 
conectada y en relación con sus otras ideas u otros agentes, por lo que no es siempre la misma y se 
descubre cada vez. 

-Estructuras que a pesar de la aparente impresión de desorden o arbitrariedad que transmiten, poseen 
-como formas autogeneradas existentes en la naturaleza- "códigos" internos ajustados a reglas de 
formación elementales -referidas a movimientos elementales de agrupación y distanciamiento- capaces 
de provocar, a lo largo del tiempo, procesos poliédricos y discontinuos con grandes niveles de complejidad. 
Modelos de sinergia, susceptibles de abordar dinámicas de fluctuación y autoorganización en sistemas 
complejos, formados por subsistemas de rango inferior, particularmente interactivos, según formulaciones 
espacio-temporales, describibles a través de ciertas variables colectivas o "parámetros de orden y 
organización" básicos.-24 

En lo informal no hay reglas establecidas ni patrones fijados que puedan ser copiados ciegamente, 
sino ritmos de relaciones e interconexiones inferidas entre acontecimientos." 

Se trata de una experimentación de resultados no esperados, que modifican los diferentes estadios del 
proceso arquitectónico. Procesos en la arquitectura que funcionan como formulaciones más que formulas 
que generan relaciones y funciones con el territorio, la ciudad y la gente, así como significados diversos, 
ya que la riqueza está en la diversidad, en la multiplicidad de ideas y de miradas, de entendimientos y la 
variedad de posibilidades de utilizar el objeto arquitectónico -la cubierta, los muros, el suelo, los llenos, 
los vacíos, etc.-, es un voto por lo plural, por lo que se construye en colectivo. 

-Acción de simultanear suelo y arquitectura un fondo es figura, una tendencia a provocar la pérdida de 
referencia posicional, una nueva voluntad de remontar el fondo hasta la superficie la tierra y el suelo en 
un propio proyecto. 
La falta de un objeto o figura arquitectónica o pictórica destacado o contrastado contra un fondo, condición 
y simultaneidad por encima de la de contraste. Parece haber desaparecido la objetualidad, 
Binomios como fondo/figura o el de arquitectura/lugar en el proyecto se han disuelto; el edificio enraíza 
en la ciudad a través de los flujos y las actividades, las fachadas pierden su condición de frontera al 
ser simultáneamente superficies activa, los suelos pierden su organización estratificada y paralela como 
consecuencia de haberse incluido, que los conceptos básicos de estos proyectos, la condición oblicua, 
que conlleva la ciudad espacial.-2• 

Como el pliegue, la arquitectura se despliega y concentra siguiendo las fuerzas del territorio, ya no es 
como función aislada y autónoma, sino en resonancia con su alrededor. 

"Así la arquitectura construye sus propios referentes, es autoreferencial; Protoarquitecturas en 
protolugares con una retroalimentación entre unas y otras."27 

La idea es sustituir la planeación basada en la razón por el cálculo de computadoras; proceso del cual 
obtenemos resultados inesperados provenientes de informaciones locales. 



-Una arquitectura sin forma es aquella que concibe el hecho formal como un instrumento 
a priori. No es "un", sino es "como un", es difícil de retener en la mente, es esquiva excepto 
cuando la vemos, se olvida y no puede volverse a dibujar, todas sus caras o lados tienen la 
misma importancia, no tiene relaciones jerárquicas predeterminadas, frente, laterales son 
características que dependen del observador, no del objeto. Es como una forma nube.-2• 

¿PARA QUÉ? 
La reflexión acerca de esta tesis me lleva a concluir, que lo coherente es que, tal como lo hicieron en su 
momento los grandes maestros del movimiento moderno, a las nuevas generaciones nos toca hacer una 
nueva arquitectura que disuelva el bagaje disciplinar conocido que nos trae una y otra vez resultados 
conocidos, y en su lugar conecte con nuevas ideas, que rompa paradigmas, que cambie la forma de pensar 
a lo nuevo, a lo actual, para estar en sintonía con la nueva ciudad, la nueva forma de comunicarnos, las 
nuevas filosofías, la nueva ciencia, la nueva tecnología, el nuevo arte y la nueva sociedad dentro del mundo 
actual; una arquitectura que haga rizoma, que conecte con lo que toca, que enraice con lo cercano virtual 
y actual, así como con lo lejano, una arquitectura indefinida por sus cambiantes conexiones dadas por sus 
múltiples entradas y significaciones; una arquitectura indeterminada que se va construyendo de mapas. 
Mapear como hacer rizoma, conectar, relacionar, entrecruzar -flujos, fuerzas, energías, realidades, ideas, 
miradas, conversaciones, textos, ideas, mundos-, es desterritorializar y territorializar, es hacer resonancia 
de proyecto con un posible todo, perturbando lo establecido, por lo que podríamos decir que cada vez 
que se construye una arquitectura así, hacemos "una arquitectura del despertar", de un nuevo cambio. 

"Con esta arquitectura se proponen indefiniciones, no conclusiones; lo no concluso, lo no 
acabado, lo abierto a la interpretación y al uso particular, a lo subjetivo al libre albedrío"}" 

El cruce de miradas y de ideas aquí reunidas, ha construido un paradigma por el cual pretendo trabajar; 
un paradigma de lo indeterminado, un paradigma abierto, mutante, inacabado, pero tomando en cuenta 
que a final de cuentas siempre se está construyendo algo, ya que construir es poner límites, solo que esta 
vez se plantea una construcción cambiante y abierta, que acepte nuevas informaciones para su constante 
transformación. 

"Para que el juego no se cierre, la arquitectura no debería plantear determinaciones ni 
constricciones, sino indeterminaciones e incertidumbres"'" 

Esta voluntad propia está en espera de ser compartida por otras necesidades afines, donde en colectivo 
el nuevo sistema teórico-arquitectónico puede proliferar en la ciudad en la que vivimos, tal como un 
acto de resistencia expresado en nuestros productos como un atractor de cambio de paradigma que 
comúnmente, cuando es lo suficientemente fuerte y en el momento adecuado, desata revoluciones en 
las disciplinas humanas, el pensamiento y la sociedad, por lo que espero que todo esto pueda ser un 
aporte a la forma de ver la arquitectura en México y una mirada de lo posible hacia el futuro. 

El problema ya no son las masas, sino el individuo. A la cultura de lo igual sucede la cultura de lo 
diferente. Cada persona es un mundo, cada vivienda es un mundo.31 



EL enfoque de todo esto en sí es la reflexión, la crítica, las ideas previas al objeto; el 
pensamiento, el significado y la estructura de relaciones que sucede en este proceso que se lleva 

desde la teoría hasta la práctica con resultados arquitectónicos, es entender de donde viene la forma, y 
que esta no solo sea una consecuencia de la función, o una extrusión de una distribución del programa 
sobre el territorio que después se adorna con acabados, sino que realmente la arquitectura se produzca 
con una multiplicidad de ideas acorde a su tiempo, y que como última consecuencia es una construcción 
de nosotros mismos para el autoconocimiento. Entender que cualquier producto humano tiene como 
origen y deviene como respuesta de el cuestionamiento: ¿quién soy?, autoafirmándonos para volvernos 
a construir una y otra vez, para volvernos a pensar. 

Aparentemente lo que persigue esta propuesta es demasiado ambicioso, pero el reflexionar y construir 
cada quien su paradigma es el derecho más natural del hombre para que nadie determine tu camino en 
la vida o en la arquitectura. 

Osear Niemeier dijo una vez en su video-biografía".; 

"LA VIDA ES MÁS IMPORTANTE QUE LA ARQUITECTURA". 

"Convertir la chatarra de las máquinas que otros fabricaron para desplegar las propias" 

GiIles Deleuze. 

o 
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