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_presentación del tema

Es imprescindible hacer un proceso proyectual consciente 
para no caer en el cliché propio, explorar nuevas formas de 
pensar y producir  arquitectura con una serie de 
transformaciones y mutaciones en mi propio ADN proyectual.

La aplicación  de estas nuevas herramientas y técnicas 
concluirán en la proyectación de un Hotel 5 estrellas, Centro 
de Convenciones y Oficinas para la Administración de Puertos 
con ubicación en Puerto Madero, CABA, Argen�na.

El tema trabajado en este PFC nace a par�r del estudio 
exhaus�vo de los proyectos que realicé durante la carrera 
mediante la configuración de una genealogía. Como resultado 
de ese proceso surge el interés de incorporar nuevas lógicas 
proyectuales externas que logren transformar las propias. La 
inclusión de ese agente externo se dará mediante la 
inves�gación de referentes proyectuales y teóricos. 

S Í N T E S I S  D E  L O 
TRATADO!!!!

Este PFC intentará transformar aquellas lógicas propias de mi saber 
proyectual a par�r de intereses que estuvieron ausentes durante la 
carrera o que no han podido ser explorados con mayor rigurosidad. 
Explorar lo nuevo, desordenarlo y hacerlo propio a través del 
conocimiento de nuevas herramientas y técnicas de proyecto.

Se trabajará con los hechos del pasado, a par�r de un estudio exhaus�vo 
de los proyectos realizados durante la carrera de arquitectura. 

con el estudio previo de los proyectos realizados durante la carrera a 
través de una actualización genealógica. 

Esta modalidad de trabajo 

Es necesario tener un proceso proyectual consciente, de avances y 
retrocesos para lograr mejores resultados a par�r de una exhaus�va 
tarea de inves�gación y crí�ca.

La aplicación de este proceso proyectual, desde lo personal, a�pico será 
para la  la realización de un Hotel, centro de convenciones y oficinas con 
ubicación en Puerto Madero, CABA, Argen�na. 

La arquitectura spam es una autocrí�ca a la postura que tomé sobre la 
arquitectura en el pasado. Serviría para romper con mi sen�do común, para 
producir una nueva imagen del pensar y proyectar. Es la apertura al extraño, al 
foráneo, a eso que viene a trastornar aquello que afecta, para abrir nuevos 
territorios. Va a producir señales que se confunden con el objeto que lo acoge, 
sin embargo, no se perderá la esencia del propio saber proyectual. Debo 
trabajar con lo que me es ajeno, y hacerlo propio. Aquí existe una tensión 
interesante entre “lo deseado” y lo “no deseado”. 

Desde mi punto de vista, u�lizar los temas estudiados en la actualización 
genealógica no llevaría al planteo de un problema a resolver, por lo que veo 
necesario introducir a par�r de mi deseo por mejorar la calidad proyectual un 
sistema que rompa con las lógicas ya establecidas en los procesos proyectuales 
que se realizaron. Lo llamaré “arquitectura spam”. Una arquitectura donde se 
reconocen los elementos composi�vos de la genealogía proyectual (lineales, 
volumétricos y planimétricos), pero que a lo largo de las necesidades que se 
presenten, irán teniendo transformaciones a par�r de un “otro”. Ese “otro” es 
obviamente un “no deseado” que me obligará a confeccionar un plan de 
alteraciones posibles que afecten lo preexistente ¿Por qué u�lizo el concepto 
spam? Porque es aquel foráneo que ingresa a un sistema que posiblemente ya 
funcione pero que pueda mejorar la calidad proyectual. Significa el ingreso de 
algo que en principio es no deseado, y que en el �empo se conver�rá en algo 
deseado tanto para el objeto arquitectónico como para mi proceso de 
aprendizaje. Para poder considerarlo “deseado” es necesario que lo “otro” se 
trabaje en todas sus dimensiones, se integre, dialogue, se involucre e 
interactúe con los elementos composi�vos de la organización material de 
elementos previamente escogida.

La aplicación de este proceso proyectual consciente será para 
la realización de un hotel, centro de convenciones y oficinas 
administra�vas con ubicación en Puerto Madero, CABA, 
Argen�na. 

Mi interés en estas trasformaciones está en la exploración de 
lo nuevo y hacerlo propio. Es necesario inves�gar cuáles son 
esos intereses que aplicaré mediante las transformaciones 
para poder crear nuevos temas y lógicas u�lizando 
herramientas y técnicas de proyecto que antes eran 
desconocidas. 

Este PFC intentará transformar aquellas lógicas propias de mi 
saber proyectual a par�r de intereses de la actualidad que 
estuvieron ausentes durante la carrera o que no han podido 
ser explorados con mayor rigurosidad. Se trabajará con los 
hechos del pasado a par�r de un estudio exhaus�vo de los 
proyectos realizados mediante la configuración de una 
genealogía. 

Para lograr una mayor eficacia es imprescindible hacer un 
proceso proyectual consciente. Consciente para no caer en el 
cliché propio, para inves�gar nuevas formas de pensar y 
p ro d u c i r  a rq u i te c t u ra  a  p a r � r  d e  u n a  s e r i e  d e 
transformaciones y mutaciones en mi propio ADN proyectual.

aplicación de las nuevas técnicas y herramientas

Tema de interés que son las ausencias en el estudio 
genealógico: transformar las lógicas proyectuales

Darle iden�dad: estudio de referentes proyectuales y 
teóricos

Estudio genealógico

hotel
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_actualización genealógica

En el estudio genealógico proyectual autoexpongo de manera crí�ca y 
reflexiva, los trabajos realizados durante la carrera de arquitectura. El obje�vo 
es comprender que los proyectos no deben ser estudiados de forma lineal a lo 
largo del �empo, ni como resultado de una evolución acumula�va. 
Manteniendo una postura obje�va y tomando distancia de lo que en aquel 
momento pensé a la hora de proyectar, es posible comprender las lógicas del 
propio juego intelectual. Redibujar sin preconcepciones e intentando disuadir 
los clichés que caracterizaron mi producción. Desordenarlos, dislocarlos del 
espacio-�empo de origen. Entonces así, podré encontrar aquellas ausencias, 
debilidades y campos de actuación que no han sido explorados.

La genealogía expondrá mi material gené�co para la generación de todos los 
proyectos y los sistemas que los componen. Si bien cada proyecto está 
contenido en su propio ADN, el conjunto de todas esas organizaciones 
conforman el ADN de mi carrera proyectual, el material gené�co que define mi 
posición en la arquitectura hasta este momento.

_introducción

_reglas para leer la genealogía

2_ comprender los elementos que componen a cada proyecto
3_ entender las lógicas de relaciones para la organización material de los 
elementos

1_ estudiar los casos de la producción propia

4_ realizar en forma conjunta con la visualización de los proyectos los flujos de 
organización material  -indexación-.

_mapa del proceso

búsqueda del material 
archivado

primera aproximación 
del tema

redibujo completo del 
archivo

lectura de bibliogra�a brindada 
por la cátedra

reconocimiento de los elementos 
componentes del sistema

reconocimiento de nuevos temas que afectan 
a los elementos estudiados

primera relación de temas 
(tabla_01)

complejización de la 
tabla 01

indexación

creación de flujos de organización 
material y su conceptualización

conclusiones opera�vo-proyectuales y 
posibles intereses a futuro

lectura de bibliogra�a 
complementaria

reconocimiento de casos 
similares

A con�nuación se realiza una síntesis, mediante 
un mapa, del proceso de generación de la 
genealogía

_elementos  -lineales, volumétricos y planimétricos-

_ADN proyectual

_sistemas  -estructural, de espacios, de movimientos y  formal-
_formas de organización de los elementos  -organización material-

_flujos de organización material

_temas analizados

acomodar y completar

El estudio genealógico permite reconocer el 
ADN proyectual propio.
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_presentación de proyectos

a1_subte a1_vivienda_unifamiliar a3_museo_arquitectura a4_centro_cultural

a5_proyecto_urbanoa5_pa�erns

a3_centro_cultural

a5_programa_mixtoa4_equipamiento_urbanoa4_conjunto_viviendas
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_reconocimiento de elementos composi�vos

lineales volumétricos planimétricos

En el estudio exhaus�vo se hacen presentes 4 sistemas que se conforman a par�r de 
los elementos. Estos sistemas son:
_sistema estructural

_sistema formal

_sistema de movimientos
_sistema de espacios

Ahora bien, habiendo reconocido los elementos en cada proyecto habría que 
preguntarse: ¿para qué están presentes en cada proyecto? 

A su vez, para la conformación de los dis�ntos sistemas, los elementos se ubican en el 
espacio a par�r de diferentes organizaciones, dentro de las cuales en una primera 
aproximación se encuentran:

_paralelismo
_simetrías
_contextos
_matrices geométricas

_puntos focales

Se realiza una primera tabla para poder presentar los casos de estudio:

lineales

volumétricos

planimétricos

puntos focales

paralelismo

simetrías

contextos

matrices geométricas

sistema estructural

sistema de espacios

sistema de movimientos

sistema formal

elementos organización sistemas

tabla  -01-

puntos focales paralelismo simetrías

contextos matrices geométricas
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_reconocimiento de elementos composi�vos
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lineales volumétricos planimétricos
Luego de haber realizado el redibujo completo de la producción 
pude reconocer que los proyectos están compuestos a par�r de 
tres elementos principales  -lineales, planimétricos y 
volumétricos-.

lineales

volumétricos

planimétricos

Cada proyecto en par�cular puede contener todos, algunos o 
sólo un elemento composi�vo. Es necesario, para poder 
reconocer mejor los temas iniciales, redibujar cada proyecto a 
par�r de los elementos que hayan sido encontrados. De esta 
manera también se evidenciará qué �pos de elementos posee 
cada uno de los trabajos.

_elementos composi�vos
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_organización material

La primera tabla -01- permite rastrear los elementos, su manera de 
organización y qué sistema conforman finalmente. Para complejizarla, se 
agregaron subdivisiones en los elementos, los lineales seguirán siendo 
lineales, los volumétricos ahora podrán ser puros o irregulares, y los 
planimétricos se clasificarán en plegados y no plegados. La organización de los 
elementos también sufren una complejización y se agregan subcategorías. Los 
puntos focales podrán ser unifocales o mul�focales, el paralelismo podrá ser 
rítmico o arrítmico, las simetrías serán de traslación, de rotación, de 
ampliación, de aba�miento y bilateral. Los contextos se trabajarán de manera 
tácita o explícita y, finalmente, las matrices geométricas podrán ser 
cartesianas o desestructuradas.

A par�r de esta complejización, la tabla final será la siguiente:

tabla  -02-
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_flujos de organización material

_indexación

Como se dijo anteriormente, cada proyecto puede tener varios elementos 
composi�vos, en ese caso deberían realizarse 1, 2 o 3 tablas independientes 
que evidencien los flujos de organización material. Para no extenderme, creé 
una misma tabla para verificar los dis�ntos flujos de organización material que 
�ene cada proyecto.
Para hacer la indexación de la información estudiada se realizan las tablas que 
�enen los flujos de organización material

a1_subte

a1_vivienda_unifamiliar
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a3_centro_cultural a3_museo_arquitectura

a4_centro_cultural a4_conjunto_viviendas

_flujos de organización material

13

(t
ra

n
s)

ar
q

u
it

ec
tu

ra



a4_equipamiento_urbano a5_programa_mixto

a5_pa�erns a5_proyecto_urbano

_flujos de organización material
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Tanto la indexación como las relaciones de los temas estudiados exponen mis 
propias lógicas del saber proyectual y el material gené�co de los proyectos que 
realicé a lo largo de la carrera. Además de reconocerlos, también fue necesario 
encontrar aquellos temas y experimentaciones ausentes. Se exponen 
detalladamente a par�r de la indexación la can�dad de temas u�lizados y 
también se pueden reconocer los flujos de organización material ausentes.

Este sistema de flujos de organización material permite una can�dad total de 1300 
variables, de las cuales, en la totalidad de la producción fueron u�lizadas sólo 28 variables. 
El tema más u�lizado fue el elemento planimétrico, y como temas ausentes se reconocen 
los siguientes: de ampliación y tácito

_temas y experimentaciones ausentes

_indexación completa

Gráfico de barras  -can�dad de usos por tema-

Gráfico radial -can�dad de usos por tema-

Hasta ahora, todo lo que se ha expuesto ha sido mi trayectoria proyectual, mi ADN, mi posición sobre la 
arquitectura. ¿Qué hacer con toda esa información?
Si bien se reconocen temas ausentes que podrían ser u�lizados para proyectar, surge la necesidad personal 
de incorporar un agente externo que condicione y transforme mi forma de producir arquitectura para dar 
lugar a nuevas experiencias y procesos proyectuales. Esta nueva forma de producir arquitectura basada en 
la transformación de mis lógicas proyectuales implicará el estudio e implementación de referentes 
externos que condicionen esas transformaciones sin interferir completamente con mi ADN proyectual. Será 
necesaria la inves�gación profunda, además de la u�lización de nuevas técnicas y herramientas de 
proyectación.
Mejorar la calidad proyectual de un conjunto de sistemas que probablemente ya funcionen. 

Desa�o: producir una nueva arquitectura. Evidenciar y reconocer de manera crí�ca mis lógicas del saber 
proyectual existentes. Inves�gar nuevos referentes teóricos y proyectuales. Incorporar nuevas técnicas y 
herramientas de estudio. 

Esto es parte de la construcción de mi posición sobre la arquitectura.

Si bien se reconocen temas ausentes, surge la necesidad personal de incorporar un agente 
externo que condicione mi forma de producir arquitectura para dar lugar a nuevas 
experiencias y procesos proyectuales. Esta nueva forma de producir arquitectura basada 
en la transformación de mis lógicas proyectuales implicará el estudio e implementación 
de referentes externos que condicionen esas transformaciones sin interferir 
completamente con mi ADN proyectual.

VER!!!!!! �tulo??????
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_transformaciones en las lógicas del saber proyectual

¿Por qué u�lizo el concepto spam? Porque es aquel foráneo que ingresa a un sistema 
que posiblemente ya funcione pero que pueda mejorar la calidad proyectual. 
Significa el ingreso de algo que en principio es no deseado, y que en el �empo se 
conver�rá en algo deseado tanto para el objeto arquitectónico como para mi 
proceso de aprendizaje. Para poder considerarlo “deseado” es necesario que lo 
“otro” (este agente externo) se trabaje en todas sus dimensiones, se integre, 
dialogue, se involucre e interactúe con los elementos composi�vos de la 
organización material de elementos previamente escogida.
La arquitectura spam es una autocrí�ca a la postura que tomé sobre la arquitectura 
en el pasado. Serviría para romper con mi sen�do común, para producir una nueva 
imagen del pensar y proyectar. Es la apertura al extraño, al foráneo, a eso que viene a 
trastornar aquello que afecta, para abrir nuevos territorios. Va a producir señales 
que se confunden con el objeto que lo acoge, sin embargo, no se perderá la esencia 
del propio saber proyectual. Debo trabajar con lo que me es ajeno, y hacerlo propio. 

Desde mi punto de vista, u�lizar los temas estudiados en la actualización genealógica 
no llevaría al planteo de un problema a resolver, por lo que veo necesario introducir a 
par�r de mi deseo por mejorar la calidad proyectual un sistema que rompa con las 
lógicas ya establecidas en los procesos proyectuales que se realizaron. Lo llamaré 
“arquitectura spam”. Una arquitectura donde se reconocen los elementos 
composi�vos de la genealogía proyectual (lineales, volumétricos y planimétricos), 
pero que a lo largo de las necesidades que se presenten, irán teniendo 
transformaciones a par�r de un “otro”. Ese “otro” es obviamente un “no deseado” 
que me obligará a confeccionar un plan de alteraciones posibles que afecten lo 
preexistente ¿Por qué u�lizo el concepto spam? Porque es aquel foráneo que ingresa 
a un sistema que posiblemente ya funcione pero que pueda mejorar la calidad 
proyectual. Significa el ingreso de algo que en principio es no deseado, y que en el 
�empo se conver�rá en algo deseado tanto para el objeto arquitectónico como para 
mi proceso de aprendizaje. Para poder considerarlo “deseado” es necesario que lo 
“otro” se trabaje en todas sus dimensiones, se integre, dialogue, se involucre e 
interactúe con los elementos composi�vos de la organización material de elementos 
previamente escogida.
La arquitectura spam es una autocrí�ca a la postura que tomé sobre la arquitectura 
en el pasado. Serviría para romper con mi sen�do común, para producir una nueva 
imagen del pensar y proyectar. Es la apertura al extraño, al foráneo, a eso que viene a 
trastornar aquello que afecta, para abrir nuevos territorios. Va a producir señales 
que se confunden con el objeto que lo acoge, sin embargo, no se perderá la esencia 
del propio saber proyectual. Debo trabajar con lo que me es ajeno, y hacerlo propio. 
Aquí existe una tensión interesante entre “lo deseado” y lo “no deseado”. 

Las cualidades esenciales del proyecto son las lógicas proyectuales 
preexistentes, la conformación de los dis�ntos sistemas en un anteproyecto 
creada completamente con mi ADN proyectual previamente estudiado e 
inves�gado. El agente externo produce señales que se confunden con el objeto 
que lo acoge, pero está siempre más allá de éste indicando una suerte de 
invitación a descubrir ese mundo. El agente externo cumple dos funciones 
principales: trastorna y afecta no sólo el ADN de mis lógicas proyectuales ya 
establecidas, sino que también lo hará en el objeto arquitectónico, mejorando 
su sistema de movimientos, otorgándole mayor fluidez, complejizando el 
sistema de espacios y el estructural.

Sub�tulos

_arquitectura spam

el intruso (agente externo) afectará

marco téorico 
preexistente

lógicas proyectuales 
anteriores

me gustaría mostrarlo 
así

_definición del problema1 00

_desglose y argumento2

_plan de alteraciones posibles3

_intuición de aplicación4

_material inves�gado/referentes5

00

00

00

00

subíndice a par�r de la definición del 
problema, desglose y argumento, 
alterna�vas del prob. e intuición de 
aplicacion

_desglose y argumento del problema

tabla  -02-

lineales

volumétricos

planimétricos

lineales

puros

irregulares

plegados

no plegados

puntos focales
unifocal

mul�focal

rítmico

arrítmico

de traslación

de rotación

de ampliación

de aba�miento
bilateral

tácito

explícito

cartesiana

desestructurada

paralelismo

simetrías

contextos

matrices geométricas

sistema estructural

sistema de espacios
sistema de movimientos

sistema formal

¿de qué manera se organizan? ¿qué organizan?elementos

PFC_hotel, centro de convenciones y oficinasPFC_hotel, centro de convenciones y oficinas

_flujos de organización material de los elementos composi�vos

agente externo -intruso-

cómo el intruso afecta de manera teórica 
con las lógicas preestablecidas

_plan de alteraciones posibles

_paisaje imaginario fluido

Según Marcos Novak Según Zygmunt Bauman

“Este con�nuo e irrecuperable cambio de posición de una parte del 
material con respecto a otra parte cuando es some�da a una tensión 
cortante cons�tuye un flujo, una propiedad caracterís�ca de los fluidos. 
Opuestamente, las fuerzas cortantes ejercidas sobre un sólido para 
doblarlo o flexionarlo se sos�enen, y el sólido no fluye y puede volver a 
su forma original.”

La “fluidez” es la cualidad de los líquidos y lo que la dis�ngue de los sólidos 
es que en descanso, no pueden sostener una fuerza tangencial o cortante y, 
por lo tanto, sufren un con�nuo cambio de forma cuando se los somete a 
esa tensión.

Los fluidos se desplazan con facilidad. No es 
posible detenerlos facilmente.

_se derraman

_se filtran

_se desbordan
_salpican

_fluyen

_se vierten

_gotean
_inundan

_disuelven
_empapan

Los fluidos no se fijan al espacio ni se atan al 
�empo.

licuefacción

“Derre�r los sólidos”

“Mantener la forma de los fluidos requiere muchísima atención, vigilancia 
constante y un esfuerzo perpetuo... e incluso en ese caso el éxito no es, ni 
mucho menos, previsible.”

estado fluido y desestructurado

flexibilidad y capacidad de expansión

conquista del espacio

ac�vo y dinámico

tensión

libertad de movimientos

escurrimiento

escurridizo y cambiante

flexible y adaptable

absorber lo inusual

“La búsqueda de iden�dad es la lucha constante por detener el flujo, por 
solidificar lo fluido, por dar forma a lo informe. Nos deba�mos tratando 
de negar o al menos de encubrir la pavorosa fluidez que reina debajo del 
envoltorio de la forma.”

enfriarse y solidifcarse

Las dis�nciones se vuelven fluidas, los límites se 
disuelven.

capacidad de movilidad espacial

“manto liviano”

“licuefacción”

_conceptos

ESQUEMAS

“Es una arquitectura que no se ajusta a las restricciones 
racionales de las geometrías euclidianas.”

En�ende a esta arquitectura como una expresión de la “cuarta 
dimensión”, que incorpora el �empo junto al espacio entre sus 
elementos primarios.

“La arquitectura líquida se dobla, gira y muta en interacción 
con la persona que lo habita.”

_se dobla

_conceptos

_gira

_muta
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cómo el intruso afecta de manera 
proyectual al objeto arquitectónico

material inves�gado/referentes

_material inves�gado/referentes5 00

CONCEPTOS: 
TRANSFORMAR: hacer que algo cambie de forma o aspecto. Hacer que algo cambie o 
sea dis�nto, pero sin alterar totalmente sus caracterís�cas esenciales.

agente externo -intruso-

proceso proyectual

objeto 
arquitectónico

(agente externo)
INTRUSO 

AFECTACIONES

1_lógicas proyectuales 
preexistentes proyectual

2_proceso 

¿por qué introducir un agente externo que altere mi ADN proyectual? ¿cómo afecta el agente externo?

Siguiendo con el estudio genealógico previamente realizado, se estudia la posibilidad de plantear de 
manera intui�va la u�lización de elementos lineales y volumétricos. Los elementos lineales conformarán a 
par�r de una organización de matrices geométricas el sistema estructural y formal del objeto 
arquitectónico. Por otro lado, los elementos volumétricos puros estarán organizados a par�r del contexto, y 
organizarán el sistema de espacios.

incorporación del 
agente externo 

afectación 

diálogo, interacción, 
integración

objeto 
arquitectónico 
final

proyecto según lógicas 
proyectuales ya 

estudiadas

proceso de aprendizaje para la 
resolución de un problema

lógicas 
proyectuales

Creo necesaria la existencia de un cues�onamiento sobre los temas que ya 
experimenté y que son conocidos para poder resolver nuevos problemas, bajo 
nuevas lógicas, técnicas y herramientas. De esta manera el resultado en el 
proceso de aprendizaje para este trabajo será el siguiente:

Será una arquitectura donde se reconozcan los elementos composi�vos de la 
genealogía proyectual (volumétricos, lineales y planimétricos), pero que a lo 
largo de las necesidades que se presenten en el diseño arquitectónico, las 
condiciones estarán dadas por la intrusión de un “otro” que transforme los 
sistemas previamente planteados. Y de esta manera, poder construir un hecho 
que permita ingresar a ese extraño para que pueda transformarse desde la 
imagen hasta el espacio, en una renovada y actualizada visión arquitectónica.

El agente externo se encargará de transformar las lógicas del saber proyectual 
existentes. Esto se cons�tuiría como una necesaria afectación en el desarrollo 
del proceso de aprendizaje para conseguir una evolución del saber proyectual. 
Para eso, el desa�o de este trabajo constará en incorporar un agente externo a 
las lógicas proyectuales ya estudiadas. Generar que tanto el objeto 
arquitectónico como la organización de los elementos  composi�vos cambien, 
sean dis�ntos, pero sin alterar totalmente sus caracterís�cas esenciales.

plan de trabajo para la transformación de las lógicas del saber proyectual
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1_ transformaciones en lógicas proyectuales preexistentes

Es necesario que lo “otro” que ingrese trabaje en todas sus dimensiones, se 
integre, dialogue, se involucre e interactúe con los elementos composi�vos de 
la organización material de los elementos que se vean afectados. El agente que 
transforma las lógicas del saber proyectual impone a lo preexistente un 
carácter líquido sobre la arquitectura. Ese carácter se incorpora al saber 
proyectual mediante el estudio teórico de Zygmunt Bauman y Marcos Novak, 
dos referentes  sobre los cuales me referiré a con�nuación. 

Aquí se puede visualizar la tabla final que u�lizada en la genealogía con mis 
lógicas del saber proyectual, aunque actualizada por las transformaciones que 
complejizan el diseño incorporando el carácter líquido.

Si bien se siguen u�lizando las lógicas proyectuales basadas en los flujos de 
organización material de los elementos, estos se verán afectados por el agente 
externo que intrusa sobre lo previamente establecido. De esta manera, se 
con�nua con una idea de transformación en las lógicas proyectuales pero sin 
alterar totalmente las caracterís�cas esenciales del diseño arquitectónico.

1.b_ ¿cómo se incorpora el carácter líquido que transforma mis lógicas? 

agente externo -intruso-

_se filtran
_gotean

_inundan

_empapan
_disuelven

_se vierten

1.a_ el carácter líquido de un agente que transforma la arquitectura

¿Cómo se asume el carácter 
líquido que transforma la 
arquitectura?

El agente externo �ene un carácter líquido basado en los estudios teóricos de 
Zygmunt Bauman con Modernidad líquida y de Marcos Novak con 
“arquitectura líquida”.
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1.c_ conceptos que ordenen el plan de acción 

La licuefacción  debe aplicarse ahora a las pautas de dependencia e interacción , 

porque les ha tocado el turno. Esas pautas son maleables  hasta un punto jamás 

experimentado ni imaginado, ya que, como todos los fluidos, no conservan mucho 

tiempo su forma. Darles forma es más fácil que mantenerlas en forma.  Los sólidos 

son moldeados una sola vez . Mantener la forma de los fluidos requiere muchísima 

atención, vigilancia constante y un esfuerzo perpetuo … e incluso en ese caso el éxito  

no es , ni mucho menos,  previsible . 

Caracterización de los líquidos según Zygmunt Bauman:

“Los fluidos se desplazan con facilidad. “Fluyen”, “se derraman”, “se desbordan”, “salpican”, “se vierten”, “se filtran”, 
“gotean”, “inundan”, no es posible detenerlos fácilmente -sortean algunos obstáculos, disuelven otros o se filtran a 
través de ellos, empapándolos-. Emergen incólumes de sus encuentros con los sólidos, en tanto que estos úl�mos -si 
es que siguen siendo sólidos tras el encuentro- sufren un cambio: se humedecen o empapan. La extraordinaria 
movilidad de los fluidos es lo que los asocia con la idea de “levedad”.

“En lenguaje simple, todas estas caracterís�cas de los fluidos implican que los líquidos,  a diferencia de los sólidos, no 
conservan fácilmente su forma. Los fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al �empo. En tanto los 
sólidos �enen una clara dimensión espacial pero neutralizan el impacto - y disminuyen la significación- del �empo 
(resisten efec�vamente su flujo o lo vuelven irrelevante), los fluidos no conservan una forma durante mucho �empo 
y están constantemente dispuestos (y proclives) a cambiarla.”

En tanto, Marcos Novak comenta lo siguiente sobre la “arquitectura líquida”:

Novak trata la arquitectura líquida como “un paisaje imaginario fluido que existe sólo en el dominio digital”. Además 
sugiere “un �po de arquitectura separada de las expecta�vas de la lógica, la perspec�va, y la ley de la gravedad, es 
una arquitectura que no se ajusta a las restricciones racionales de las geometrías euclidianas”.
Ve a la “transarquitectura” como una expresión de la “cuarta dimensión, que incorpora el �empo junto al espacio 
entre sus elementos primarios. El carácter de éste �po de arquitectura considera que “se dobla, gira y muta en 
interacción con la persona que lo habita”.

A par�r de este estudio surge una serie de conceptos que caracterizan y 
ordenan el plan de acción para la transformación de las lógicas del saber 
proyectual.

_fluyen

_se dobla

_se derraman

_salpican

_gira
_muta

_se desbordan

arquitectura líquida por M. Novak



2_ transformaciones en el proceso proyectual

_ afectaciones de adentro hacia afuera
_ afectaciones inesperadas en el exterior

_ separar

_reconocimiento de limitaciones de transformación por necesidades del 
programa

_ transferir
_ alterar
_interactuar
_ generación conjunta del objeto arquitectónico

_ condición de fluidez en el diseño

Implementar y adoptar nuevas técnicas de proyecto, herramientas a par�r de 
la inves�gación y hacerlas propias.

_ resolución de temas de proyecto par�culares y generales

_ jerarquías espaciales según caudales en los flujos de movimiento

Si bien se siguen u�lizando las lógicas proyectuales basada en los flujos de organización material de los elementos, 
éstos se verán en un futuro afectados por el agente externo que intrusa sobre lo previamente establecido. De esta 
manera, se con�nua con una idea de transformación en las lógicas proyectuales pero sin alterar totalmente las 
caracterís�cas esenciales del diseño arquitectónico.
A con�nuación se puede visualizar la tabla final u�lizada en la genealogía pero con una actualización que intenta 
complejizar el diseño a par�r de la incorporación de este foráneo.

ADOPTAR NUEVAS TÉCNICAS DE PROYECTO, HERRAMIENTAS, A 
PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN Y HACERLAS PROPIAS, COMO 
POR EJEMPLO EL DIAGRAMA DE REM KOOLHAAS COMO 
PREVIA PARA EL PLANTEO DEL PROGRAMA 

2.a_ plan de alteraciones y transformaciones posibles

Para mantener un orden de aplicación en las transformaciones, se necesita 
idear un plan que permita el diseño de manera conceptual (siguiendo con la 
condición dada por los autores citados previamente), y a la hora de tomar 
decisiones. Este plan de acción limita la aplicación para poder tomar control 
sobre el diseño arquitectónico.

Ideas conceptuales:
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2.b_ intuición de aplicación

Siguiendo con el estudio genealógico previamente realizado, se estudia la posibilidad de 
plantear de manera intui�va la u�lización de elementos lineales y volumétricos. Los 
elementos lineales conforman a par�r de una organización de matrices geométricas el 
sistema estructural y formal del objeto arquitectónico. Por otro lado, los elementos 
volumétricos puros están dispuestos a par�r del contexto, de manera estratégica y 
teniendo en cuenta los accesos, organizando el sistema de espacios. Estos volúmenes son 
en primera instancia los contenedores del programa de arquitectura solicitado (Hotel 5 
estrellas, Centro de Convenciones y Oficinas para la Administración de Puertos).

La intuición de aplicación refiere a las operaciones específicas que se harán sobre el objeto 
arquitectónico proyectado mediante el uso previo de las lógicas preestablecidas y sus 
transformaciones futuras.

La tabla con las lógicas preexistentes está planteada de la siguiente manera, donde el 
agente externo con su condición líquida las afecta y transforma mediante una serie de 
operaciones proyectuales que se verán más adelante.



En este punto, se aplican las nuevas lógicas que alteran a las preexistentes, 
teniendo en cuenta la condición líquida en el diseño arquitectónico . El agente 
externo interfiere y transforma siguiendo las siguientes operaciones:

2_ transformaciones en el proceso proyectual
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2.c_ operaciones para transformar el objeto arquitectónico

1_distribución en planta por 
agrupamientos simples

2_organización de los espacios conociendo 
el caudal de flujos de movimiento que afecta 
a los espacios y los separa

_�pos de organización en planta:

 d_radioconcéntrica

b_lineales

c_cerradas

a_abiertas

3_transformación y afectación con el carácter 
líquido sobre los espacios generados a par�r de 
mis lógicas proyectuales predeterminadas:

 d_

b_

c_

a_

 d_

b_

c_

a_

mutación y afectación de 
la forma

transformaciones en secciones 
del objeto arquitectónico

2_

3_

1_

espacios ver�cales que se 
vierten y transforman 

el intruso desplaza y transforma los 
espacios existentes

el intruso dobla y transforma 
los espacios existentes



_material inves�gado / referentes

_ Olive� Electronic Center - Le Corbusier
   Rho, Milán (1963)

_ Kaohsiung Port and Cruise Service Center - Reiser+Umemoto
   Kaohsiung, Taiwan (2010)

_ Zendai Himalayas Center - Arata Isozaki; 
   Pudong, Shangai (2003)

_ Taichung Metropolitan Opera House - Toyo Ito
   Taichung, Taiwan (2006)

   Cambridge, Massachuse�s (2002)
_ Simmons Hall at MIT - Steven Holl 

   Puerto Madero, Bs. As. (1998)
_ Hotel Hilton Buenos Aires - Mario Roberto Álvarez

_ Terminal de transbordo Arnhem Central - UNStudio
    Arnhem, Güeldres (2015)

referencias espaciales, 
técnicas y formales

r e f e r e n c i a s 
funcionales y 
de flujos 

referencias formales 
y técnicas

r e f e r e n c i a s 
e s p a c i a l e s  y 
técnicas

r e f e r e n c i a s 
programá�cas

r e f e r e n c i a s 
formales

referencias formales 
y espaciales
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_proceso 
proyectual

-4-



_proceso proyectual

3_ deconstrucción, transformación, mutación (completar y corregir con más conceptos de arq. 
líquida) de los elementos volumétricos preexistentes.

1_ planteo del programa  -elementos volumétricos-puros-función/intención-sistema de espacios-

4_ planteo sistema estructurala través de elementos lineales -matrices geométricas-

2_ planteo de los posibles flujos de conexión del sistema de espacios

5_ intensificación del concepto de arquitectura líquida mediante el replanteo del sistema de 
espacios y la complejización del sistema formal.

_etapas

hacer una síntesis gráfica de 
las etapas planteadas

_estado del proyecto por etapas

_etapa 1

_etapa 2

_etapa 3

_etapa 4

_etapa 5

proyecto

proyecto

proyecto

proyecto

proyecto

u�lizar como ejemplo

En cada etapa de proyecto, el estado del edificio y de cada operación que se 
realiza va cambiando en función del �empo, desde una arquitectura más 
tradicional (de sólidos) hacia una arquitectura líquida (de fluidos), y viceversa.

“La síntesis de las etapas 
que sean gráficos blancos y 
negros sinté�cos, sólo 
didác�cos, no reducciones 
del anteproyecto.”

lógicas del saber proyectual 

1

comprensión del 
si�o

análisis del 
programa

aplicación de 
flujos y caudal 

estudio de las lógicas 
preexistentes para el diseño 
del sistema estructural

sistema estructural 
sobreimpreso

transformación

complejización y 
transformación ver�cal

objeto arquitectónico final

elementos volumétricos-puros operación: desplazamiento de elementos 
volumétricos que permitan relación y 
fluidez entre los espacios

transformación sobre lo existente 
evaluando los caudales a par�r de las 
nuevas lógicas proyectuales dispuestas 
por la condición líquida

incorporación de espacios ver�cales 
diseñados bajo las nuevas lógicas 
proyectuales y su condición de liquidez

diseño proyectual sobre objeto 
arquitectónico

el sistema estructural transforma el 
objeto arquitectónico

el sistema estructural está comprendido 
a par�r de elementos lineales 
organizados a par�r de una matriz 
geométrica

_ estrategia de accesos

_ diagrama: estudio de relaciones del programa

lógicas del saber 
proyectual transformadas 
por el agente externo

sistema de 
espacios

2 3

4 5 6 7 8
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resultado de transformaciones 
preliminares



_propuesta
urbana

_si�o de implantación1 25

_estrategia de accesos2

_estudio relaciones del programa3

_implantación4

_axonometría5

26

26

27

28

-5-



_ propuesta urbana

2.a_ plan de alteraciones posibles

2.b_ intuición de aplicación

6.1_Propuesta urbana:
Material gráfico en la escala adecuada (planimetrías completas, 
perspec�vas con su referencia de enfoque, y por lo menos una vista 
aérea perspec�vada o axonometría), y escrito argumental.
Hay una planta 1:2000 muda y con poca definición del problema 
urbano. Completar lo que se pide más arriba.

_ si�o de implantación

Hotel 5 estrellas, Centro de Convenciones y Oficinas para la Administración de Puertos.

El proyecto estará implantado en la zona Norte de Puerto Madero perteneciente a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

CIUDAD RÍO DE LA PLATA

CENTRO DE
CONVENCIONES

OFICINAS HOTEL

180m

8
2

m 14.760m2
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CIUDAD RÍO DE LA PLATA

_ estrategia de accesos

_ propuesta urbana

_ diagrama: estudio de relaciones del programa

CIUDAD RÍO DE LA PLATA

CECILIA GRIERSON

DÁRSENA NORTE
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implantación
escala 1:1000

27
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CIUDAD RÍO DE LA PLATA

CECILIA GRIERSON

DÁRSENA NORTE

mariquita sanchez de thompson



axonometría 
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_de proyecto
estrategias

_organización del programa1 30

_organización espacial en planta2

_transformación en dimensiones3

_sistema de flujos4

31

36

37

-6-



_estrategias de proyecto

_ organización del programa

estacionamientoabastecimiento

depósitos

recepción/lobby

personal hotel

mantenimiento

cocinas
administración

servicios

habitaciones

suite
doble

presidencial

servicios/espacios 
recrea�vos

hall de 
acceso/recepción

distribuidor

administrador

gerencia general
gerencia administra�va
mesa de entradas
gerencia logís�ca
gerencia de finanzas
gerencia comercial

cocina

salas de reunión
gerencia opera�va

salas de 
exposiciones

salón de 
convenciones

peatones

room service

_ organización del programa

habitación suite

presidencial
habitación

service
room

habitación doble

room service

oficinas adm. de puertos

centro de convenciones

espacios de recreación hotel

espacios de recreación hotel
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_procesos y estrategias de proyecto

“Para u�lizar algoritmos gené�cos, debe conocerse previamente un 
campo par�cular del arte que resuelve el problema de la representación 
del producto final en términos del proceso que lo generó. A con�nuación 
debe averiguarse cómo representar ese mismo proceso como secuencia de 
operaciones bien definida.” M. DeLanda - Deleuze y el uso del algoritmo 
gené�co en la arquitectura.

actualidad, hace de estos una u�lización con la 
finalidad de intensificar las condiciones

observarse en el Urban Design Forum en 
Yokohama.”

programá�cas del trabajo arquitectónico en una 
fase analí�ca previa al proyecto como puede

“Rem Koolhaas, quizás uno de los precursores de la 
exposición del uso de diagramas de la

Diagrama como organizador del programa.

La organizac ión de los  espacios , 
previamente estudiada, permite que el 
foráneo ingrese de forma consciente y 
transforme los espacios para lograr una 
mejor ar�culación.

El agente externo intrusa organizando   
los espacios, aunque también separa y da 
lugar a la creación de espacios de 
conexión entre ellos. El intruso ingresa 
desde los accesos principales y se conecta 
con los flujos ver�cales principales.  Al 
ingresar, el foráneo, no sólo permite la 
vinculación entre los espacios, sino que 
s e  m a n i fe s t a  d e c o n s t r u y e n d o  y 
transformando los espacios que fueron 
c o n f o r m a d o s  p o r  m i s  l ó g i c a s 
p r o y e c t u a l e s  p r e e x i s t e n t e s , 
transformándolas. Esa transformación 
que surge está determinada por el caudal 
del flujo que representa, y también le 
brinda a los espacios preestablecidos una 
condición líquida, de fluidez.

Los esquemas siguientes evidencian la 
secuencia de transformaciones en la 
organización de las plantas.

EN CORTE El foráneo no sólo intrusa en una sola dimensión, sino que 
atraviesa lo existente para generar espacios ver�cales que no sólo 
vincularán, sino que también comerán (sinonimos que debo tener de 
Bauman), y se manifestarán afectando el sistema estructural y el 
sistema de espacios, sin interferir con el funcionamiento del programa.

deconstrucción, transformación, mutación y más sinónimos EN 
MODERNIDAD LIQUIDA para completar y explicar el proceso 
proyectual

La organización de los espacios, 
previamente estudiada, permite que el 
intruso ingrese de forma consciente 
sobre los espacios para su mejor 
ar�culación (acá pongo los esquemas de 
organización en planta de los espacios).

EN PLANTA, el agente externo, intrusa a 
par�r de organizar los espacios, 
conectarlos. El intruso ingresa 
conscientemente desde los accesos 
principales, conecta los núcleos 
ver�cales principales. También separa. Al 
ingresar, el foráneo, no sólo permi�rá la 
vinculación entre los espacios, sino que 
se manifestará a par�r de deconstruir, 
dependiendo su caudal, los espacios 
formales que ya estaban establecidos. 
Les dará una condición líquida, de 
fluidez.

_esquemas en planta sobre la 
organización espacial
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_referencias sistema de flujos:

flujos de circulación ver�cales

flujos de circulación privados

flujos de circulación públicos

flujos de circulación vehiculares

El agente externo, intrusa a par�r de 
organizar los espacios, conectarlos. El 
intruso ingresa desde los accesos 
pr inc ipa les ,  conecta  los  núc leos 
ver�cales principales. También separa. Al 
ingresar, el foráneo, no sólo permi�rá la 
vinculación entre los espacios, sino que 
se manifestará a par�r de deconstruir, 
dependiendo su caudal, los espacios 
formales que ya estaban establecidos. Les 
dará una condición líquida, de fluidez.
La  organizac ión de los  espacios , 
previamente estudiada, permite que el 
intruso ingrese de forma consciente 
sobre los espacios para su mejor 
ar�culación.



_procesos y estrategias de proyecto
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_referencias sistema de flujos:

flujos de circulación ver�cales

flujos de circulación privados

flujos de circulación públicos

flujos de circulación vehiculares

El agente externo intrusa organizando   
los espacios, aunque también separa y da 
lugar a la creación de espacios de 
conexión entre ellos. El intruso ingresa 
desde los accesos principales y se conecta 
con los flujos ver�cales principales.  Al 
ingresar, el foráneo, no sólo permite la 
vinculación entre los espacios, sino que 
s e  m a n i fe s t a  d e c o n s t r u y e n d o  y 
transformando los espacios que fueron 
c o n f o r m a d o s  p o r  m i s  l ó g i c a s 
p r o y e c t u a l e s  p r e e x i s t e n t e s , 
transformándolas. Esa transformación 
que surge está determinada por el caudal 
del flujo que representa, y también le 
brinda a los espacios preestablecidos una 
condición líquida, de fluidez.
La  organizac ión de los  espacios , 
previamente estudiada, permite que el 
foráneo ingrese de forma consciente y 
transforme los espacios para lograr una 
mejor ar�culación.
Los esquemas siguientes evidencian la 
secuencia de transformaciones en la 
organización de las plantas.

_esquemas en planta sobre la 
organización espacial
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_esquemas de organización en 
planta de los espacios

_referencias sistema de flujos:

flujos de circulación ver�cales

flujos de circulación privados

flujos de circulación públicos

flujos de circulación vehiculares

Los esquemas siguientes evidencian la 
secuencia de transformaciones en la 
organización de las plantas.

El agente externo intrusa organizando   
los espacios, aunque también separa y da 
lugar a la creación de espacios de 
conexión entre ellos. El intruso ingresa 
desde los accesos principales y se conecta 
con los flujos ver�cales principales.  Al 
ingresar, el foráneo, no sólo permite la 
vinculación entre los espacios, sino que 
s e  m a n i fe s t a  d e c o n s t r u y e n d o  y 
transformando los espacios que fueron 
c o n f o r m a d o s  p o r  m i s  l ó g i c a s 
p r o y e c t u a l e s  p r e e x i s t e n t e s , 
transformándolas. Esa transformación 
que surge está determinada por el caudal 
del flujo que representa, y también le 
brinda a los espacios preestablecidos una 
condición líquida, de fluidez.
La  organizac ión de los  espacios , 
previamente estudiada, permite que el 
foráneo ingrese de forma consciente y 
transforme los espacios para lograr una 
mejor ar�culación.

_esquemas en planta sobre la 
organización espacial
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_referencias sistema de flujos:

flujos de circulación ver�cales

flujos de circulación privados

flujos de circulación públicos

flujos de circulación vehiculares

Los esquemas siguientes evidencian la 
secuencia de transformaciones en la 
organización de las plantas.

El agente externo intrusa organizando   
los espacios, aunque también separa y da 
lugar a la creación de espacios de 
conexión entre ellos. El intruso ingresa 
desde los accesos principales y se conecta 
con los flujos ver�cales principales.  Al 
ingresar, el foráneo, no sólo permite la 
vinculación entre los espacios, sino que 
s e  m a n i fe s t a  d e c o n s t r u y e n d o  y 
transformando los espacios que fueron 
c o n f o r m a d o s  p o r  m i s  l ó g i c a s 
p r o y e c t u a l e s  p r e e x i s t e n t e s , 
transformándolas. Esa transformación 
que surge está determinada por el caudal 
del flujo que representa, y también le 
brinda a los espacios preestablecidos una 
condición líquida, de fluidez.
La  organizac ión de los  espacios , 
previamente estudiada, permite que el 
foráneo ingrese de forma consciente y 
transforme los espacios para lograr una 
mejor ar�culación.

_esquemas en planta sobre la 
organización espacial
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La organizac ión de los  espacios , 
previamente estudiada, permite que el 
foráneo ingrese de forma consciente y 
transforme los espacios para lograr una 
mejor ar�culación.

El agente externo intrusa organizando   
los espacios, aunque también separa y da 
lugar a la creación de espacios de 
conexión entre ellos. El intruso ingresa 
desde los accesos principales y se conecta 
con los flujos ver�cales principales.  Al 
ingresar, el foráneo, no sólo permite la 
vinculación entre los espacios, sino que 
s e  m a n i fe s t a  d e c o n s t r u y e n d o  y 
transformando los espacios que fueron 
c o n f o r m a d o s  p o r  m i s  l ó g i c a s 
p r o y e c t u a l e s  p r e e x i s t e n t e s , 
transformándolas. Esa transformación 
que surge está determinada por el caudal 
del flujo que representa, y también le 
brinda a los espacios preestablecidos una 
condición líquida, de fluidez.

Los esquemas siguientes evidencian la 
secuencia de transformaciones en la 
organización de las plantas.

_referencias sistema de flujos:

flujos de circulación ver�cales

flujos de circulación privados

flujos de circulación públicos

flujos de circulación vehiculares

La organizac ión de los  espacios , 
previamente estudiada, permite que el 
foráneo ingrese de forma consciente y 
transforme los espacios para lograr una 
mejor ar�culación.
Los esquemas siguientes evidencian la 
secuencia de transformaciones en la 
organización de las plantas.

El agente externo intrusa organizando   
los espacios, aunque también separa y da 
lugar a la creación de espacios de 
conexión entre ellos. El intruso ingresa 
desde los accesos principales y se conecta 
con los flujos ver�cales principales.  Al 
ingresar, el foráneo, no sólo permite la 
vinculación entre los espacios, sino que 
s e  m a n i fe s t a  d e c o n s t r u y e n d o  y 
transformando los espacios que fueron 
c o n f o r m a d o s  p o r  m i s  l ó g i c a s 
p r o y e c t u a l e s  p r e e x i s t e n t e s , 
transformándolas. Esa transformación 
que surge está determinada por el caudal 
del flujo que representa, y también le 
brinda a los espacios preestablecidos una 
condición líquida, de fluidez.

_esquemas en planta sobre la 
organización espacial
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El foráneo no sólo intrusa en una sola dimensión, sino que 
atraviesa lo existente para generar espacios ver�cales que no 
sólo vinculan sino que también se filtran sobre lo preexistente, 
transformándolos, y generando nuevos espacios. Estos 
espacios ver�cales se manifiestan afectando también al 
sistema estructural y sistema de espacios, sin interferir con el 
funcionamiento del programa. Su función principal es lograr 
una transformación en todas sus dimensiones y complejizar 
tanto el sistema de espacios como el sistema formal. Estos 
espacios ver�cales toman una condición de liquidez, filtrando 
los espacios llenos, mutándolos, para conver�rlos en vacíos.

_transformaciones en otras dimensiones

_referencias sistema de flujos:

flujos de circulación ver�cales

flujos de circulación privados

flujos de circulación públicos

flujos de circulación vehiculares

EN CORTE El foráneo no sólo intrusa en una sola 
dimensión, sino que atraviesa lo existente para generar 
espacios ver�cales que no sólo vincularán, sino que 
también comerán (sinonimos que debo tener de 
Bauman), y se manifestarán afectando el sistema 
estructural y el sistema de espacios, sin interferir con el 
funcionamiento del programa.

espacios ver�cales

_a _b _c

_d _e _f

_i _j _k

_g _h
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planta +-0.00/-2.25 planta +4.50

planta +9.00 planta +13.50

_procesos y estrategias de proyecto

_ sistema de flujos
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planta +18.00 planta +22.50

planta +27.00 planta +31.50

_procesos y estrategias de proyecto

_ sistema de flujos
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planta +36.00 planta +40.50

planta +45.00 planta +49.50

_procesos y estrategias de proyecto

_ sistema de flujos
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planta +54.00 planta +58.50

_procesos y estrategias de proyecto

_ sistema de flujos
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+-0.00

-2.25

h a l l  o fi c i n a s / o fi c i n a s / r e c e p c i ó n 
hotel/lobby/teléfonos/comercios/adm.hotel/lavadero/ 
cocina privada/vestuarios/gimnasio/acceso a cocheras

esc 1:400
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+4.50

+2.25

oficinas/auditorios/salas de exposición/restaurantes/cocina 
restaurantes/habitaciones dobles/salas de masajes/room 
service/espacios comunes

esc 1:400
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semicubierto

terraza accesible

+6.75

+9.00

oficinas/auditorios/salas de exposición/habitaciones 
dobles/room service/espacios comunes

esc 1:400
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habitaciones dobles/room service/snack bar/sala de 
juegos/piscina/vestuarios/espacios comunes

esc 1:400



planta +18.00
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habitaciones dobles/room service/
sauna/spa/solarium/snack bar/espacios comunes

esc 1:400



planta +22.50
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habitaciones dobles/room service/espacios comunes

esc 1:400



planta +27.00
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habitaciones dobles/room service/espacios comunes

esc 1:400



planta +31.50
habitaciones dobles/room service/espacios comunes

esc 1:400
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planta +40.50
habitaciones suite/room service/espacios comunes

esc 1:400
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planta +36.00
habitaciones dobles/room service/espacios comunes

esc 1:400
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planta +45.00
habitaciones suite/room service/espacios comunes

esc 1:400
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planta +49.50
habitaciones suite/room service/espacios comunes

esc 1:400
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planta +54.00
habitaciones presidenciales/room service

esc 1:400
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planta +58.50
room service de habitaciones presidenciales

esc 1:400
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planta subsuelo -4.50/-6.75
cocheras capacidad 113 automóviles

-6.75

-4.50

acceso hotel 
convenciones

depósito

room service
acceso hotel 

sala de máquinas

depósitos cocina
acceso hotel sala de máquinas

acceso oficinas

cocheras

cocheras

vehicular
egreso 
rampa

rampa
acceso 
vehicular

esc 1:400
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cortes transversales

esc 1:500

corte sección b-b

corte sección a-a

cocheras

restaurante

terraza
oficinas
recepción oficinas

acceso a ríoacceso principal 
oficinas

cocheras acceso hotel / 
convenciones

barlobby

hotel
administración 

cocina

piscina cubierta

sauna/spa

snack bar
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corte sección c-c

habitación 
presidencial

habitaciones 
suite

habitaciones 
dobles

room service
presidencial

cocherascomercios snack bar terraza restaurante

restaurante barconserjería

salas de 
exposiciónes

terraza

salas de reunión

recepción 
oficinas

oficinas salas de
masajes gimnasio



vista frente
calle Cecilia Grierson

esc 1:500
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vista norte

esc 1:500
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vista este

esc 1:500
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vista oeste

esc 1:500
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exterior oficinas de administración de puertos
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exterior ingreso hotel y centro de convenciones
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recepción hotel y centro de convenciones
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interior exposiciones y centro de convenciones
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hablar un poco del 
proceso de aprendizaje 
como en el texto de 
abajo

La arquitectura spam es una autocrí�ca a la postura que tomé sobre la arquitectura 
en el pasado. Serviría para romper con mi sen�do común, para producir una nueva 
imagen del pensar y proyectar. Es la apertura al extraño, al foráneo, a eso que viene a 
trastornar aquello que afecta, para abrir nuevos territorios. Va a producir señales 
que se confunden con el objeto que lo acoge, sin embargo, no se perderá la esencia 
del propio saber proyectual. Debo trabajar con lo que me es ajeno, y hacerlo propio. 
Aquí existe una tensión interesante entre “lo deseado” y lo “no deseado”. 

Desde mi punto de vista, u�lizar los temas estudiados en la actualización genealógica 
no llevaría al planteo de un problema a resolver, por lo que veo necesario introducir a 
par�r de mi deseo por mejorar la calidad proyectual un sistema que rompa con las 
lógicas ya establecidas en los procesos proyectuales que se realizaron. Lo llamaré 
“arquitectura spam”. Una arquitectura donde se reconocen los elementos 
composi�vos de la genealogía proyectual (lineales, volumétricos y planimétricos), 
pero que a lo largo de las necesidades que se presenten, irán teniendo 
transformaciones a par�r de un “otro”. Ese “otro” es obviamente un “no deseado” 
que me obligará a confeccionar un plan de alteraciones posibles que afecten lo 
preexistente ¿Por qué u�lizo el concepto spam? Porque es aquel foráneo que ingresa 
a un sistema que posiblemente ya funcione pero que pueda mejorar la calidad 
proyectual. Significa el ingreso de algo que en principio es no deseado, y que en el 
�empo se conver�rá en algo deseado tanto para el objeto arquitectónico como para 
mi proceso de aprendizaje. Para poder considerarlo “deseado” es necesario que lo 
“otro” se trabaje en todas sus dimensiones, se integre, dialogue, se involucre e 
interactúe con los elementos composi�vos de la organización material de elementos 
previamente escogida.

_conclusión

“el proyecto como acto consciente---> estrategias de proyecto”

“quedará una parte del proceso en la que el diseño consciente será 
todavía un componente crucial”

“Inves�gas otras formas de pensar y producir arquitectura”

“nuevas técnicas de proyecto”

“ADN”

“serie de transformaciones”

“Algo que distraiga para no caer en el cliché”

Desa�o: producir una nueva arquitectura. Evidenciar y reconocer de manera crí�ca mis 
lógicas del saber proyectual existentes. Inves�gar nuevos referentes teóricos y proyectuales. 
Incorporar nuevas técnicas y herramientas de estudio. 
Hasta ahora, todo lo que se ha expuesto ha sido mi trayectoria proyectual, mi ADN, mi 
posición sobre la arquitectura. ¿Qué hacer con toda esa información?

Mejorar la calidad proyectual de un conjunto de sistemas que probablemente ya funcionen. 
Esto es parte de la construcción de mi posición sobre la arquitectura.

Si bien se reconocen temas ausentes que podrían ser u�lizados para proyectar, surge la 
necesidad personal de incorporar un agente externo que condicione mi forma de producir 
arquitectura para dar lugar a nuevas experiencias y procesos proyectuales. Esta nueva forma 
de producir arquitectura basada en la transformación de mis lógicas proyectuales implicará el 
estudio e implementación de referentes externos que condicionen esas transformaciones sin 
interferir completamente con mi ADN proyectual. Será necesaria la inves�gación profunda, 
además de la u�lización de nuevas técnicas y herramientas de proyectación.

La tarea de construir un nuevo orden mejor para reemplazar al viejo y defectuoso n o 

forma parte de ninguna agenda actual. La “disolución de los sólidos”, el rasgo 

permanente de la modernidad, ha adquirido por lo tanto un nuevo significado, y 

sobre todo ha sido redirigida hacia un nuevo blanco: uno de los efectos más 

importantes de ese c ambio de dirección ha sido la disolución de las fuerzas que 

podrían mantener el tema del orden y del sistema dentro de la agenda política. Los 

sólidos que han sido sometidos a la disolución, y que se están derritiendo en este 

momento, el momento de la mode rnidad fluida, son los vínculos entre las elecciones 

individuales y los proyectos y las acciones colectivos.   

 

 

 

 

 

Este a priori no escapa a la historicidad: no constituye, por encima de los 

acontecimientos, y en un cielo que estuviese inmóvil, una estructura intemporal; se 

define como el conjunto de las reglas que caracterizan una práctica discursiva: ahora 

bien, estas reglas no se imponen desde el exterior a los elementos que relacionan; están 

comprometidas en aquello mismo que ligan; y sino se modifican con el menor de ellos, 

los modifican, y se transforman con ellos en ciertos umbrales decisivos. El a prio ri de las 

positividades no es solamente el sistema de una dispersión temporal; él mismo es un 

conjunto transformable”. FOUCOULT LA ARQUEOLOGIA DEL SABER PAGINAS 216 y 217)  

“El análisis del archivo comporta, pues, una región privilegiada: a la vez próxima a  

nosotros, pero diferente de nuestra actualidad, es la orla del tiempo que rodea nuestro 

presente, que se cierne sobre él y que lo indica en su alteridad; es lo que, fuera de 

nosotros, nos delimita. La descripción del archivo nos despliega sus posibilidade s (y el 

dominio de sus posibilidades) a partir de los discursos que acaban de cesar precisamente 

de ser nuestros; su umbral de existencia se halla instaurado por el corte que nos separa 

de lo que no podemos ya decir, y de lo que cae fuera de nuestra prácti ca discursiva; 

comienza con el exterior de nuestro propio lenguaje; su lugar es el margen de nuestras 

propias prácticas discursivas. En tal sentido vale para nuestro diagnóstico. No porque nos 

permita hacer el cuadro de nuestros rasgos distintivos y esboza r de antemano la figura 

que tendremos en el futuro. Pero nos desune de nuestras continuidades: disipa esa 

identidad temporal en que nos gusta contemplarnos a nosotros mismos para conjurar las 

rupturas de la historia; rompe el hilo de las teleologías trasce ndentales, y allí donde el 

pensamiento antropológico interrogaba el ser del hombre o su subjetividad, hace que se 

manifieste el otro, y el exterior. El diagnóstico así entendido no establece la 

comprobación de nuestra identidad por el juego de las distinci ones. Establece que somos 

diferencia, que nuestra razón es la diferencia de los discursos, nuestra historia la 

diferencia de los tiempos, nuestro yo la diferencia de las máscaras. Que la diferencia, 

lejos de ser origen olvidado y recubierto, es esa dispers ión que somos y que hacemos” 

Foucuolt la arqueología del saber paginas 222 y 223.  
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FALTA CONCLUSION.  Sobre todo, recuperando todo lo hecho en el proyecto para conseguir lo 

del título del trabajo . 

La autoexposición del archivo, el análisis de todos los trabajos convierte al 
caudal en algo consciente y pone en evidencia esa verdad que delimita, y exige 
una transformación. Al mismo �empo, la descripción de todo ese archivo 
revela una gran can�dad de posibilidades y permite el dominio de ellas. Hace 
que nuestra iden�dad frente a la arquitectura sea temporal, y podamos tomar 
decisiones desde la actualidad permi�éndonos ser conscientes de lo que 
producimos y de aquello que deseamos producir.

En conclusión, el Proyecto Final de Carrera entendido como el resultado de un 
proceso de aprendizaje extenso me sugiere las siguientes preguntas: ¿Cómo se 
construyen nuestras lógicas del saber proyectual? ¿Es posible transformarlas?

Por esto, la genealogía exhibe toda esa información y me permite hoy tomar 
decisiones frente a esas lógicas proyectuales adquiridas. Mi deseo fue 
desafiarlas y transformarlas a par�r de un agente externo (que puede cambiar 
y estar comprendido por condiciones dis�ntas dependiendo de los intereses 
futuros) para construir una renovada y actualizada visión arquitectónica. 
Renovar no implica reemplazar lo viejo, lo existente, sino dar lugar a nuevas 
experiencias, herramientas, técnicas y aprendizajes para evolucionar en 
nuestra posición como arquitectos. Por esto creo necesario poder entender a 
la arquitectura como un conjunto transformable, un sistema abierto 
expresado en un cambio constante de estado.

 
En el desarrollo del ciclo académico incorporamos herramientas y técnicas que 
definen nuestras lógicas del saber proyectual. Estas no sólo están expuestas en 
la resolución de proyectos sino que también definen la postura que tomamos 
frente a la arquitectura. Esa postura está compuesta por un gran caudal de 
información que acumulamos a lo largo de los años, pero ¿Alguna vez 
cues�onamos de dónde viene esa información? La absorbemos como una 
verdad absoluta, sin cues�onarla, y caemos siempre en la idea de una 
arquitectura bajo un conocimiento aceptado por la cultura arquitectónica.

Cómo se construyen nuestras lógicas del saber proyectual y porqué es 

necesario transformarlas.  

_cómo se construyen nuestras lógicas del saber proyectual y porqué es 
necesario transformarlas
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