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 El concepto “utopía” refiere a la repre-
sentación de un mundo idealizado e irreal que se 
exhibe como alternativa a la realidad existente, 
mediante una crítica profunda en el plano social.  

 En la arquitectura, la utopía puede resul-
tar un tanto ambigua, ya que puede recibir múl-
tiples interpretaciones. Pero básicamente, todos 
los proyectos considerados utópicos responden 
a una critica principalmente en el plano social, 
estableciendo un escenario ideal e imaginario y 
un espacio modelo. Es decir, que la arquitectu-
ra aparece para dar el espacio ideal que se aco-
mode a estos modos alternativos de vivir. 

 Las primeras ideas utópicas comen-
zaron a aparecer durante el siglo XVIII. Con el 
avance del capitalismo y la industrialización en 
Europa, las ciudades medievales empiezaron a 
sufrir grandes cambios, principalmente por el 
aumento en la población y la necesidad de gen-
erar condiciones de habitabilidad razonables 
para una gran cantidad de personas.  Los nuevos 
proyectos ideales surgieron como una crítica a la 
sociedad de la época.  Según Françoise Choay, 
estos se pueden diferenciar en dos grupos: Los 
“progresistas”,  aquellos que se basaban en un 
análisis científico de la sociedad, y los “cultur-
alistas”, aquellos que aun se aferraban al con-
cepto de vida comunitario pre-urbano. 

 Ya hacia fines del siglo XX y principios del 
siglo XXI, la velocidad que han tomado los cam-
bios industriales y sociales, y principalmente el 
inicio de la globalización, han estimulado aun 
mas a las civilizaciones para imaginarse reali-

dades alternativas. La globalización ha tenido 
como objetivo la emancipación de los problemas 
espacio-temporales a favor de una nueva liber-
tad individual. Y, con la aparición de internet, el 
ciberespacio se ha convertido en el modelo vivo 
de una autentica democracia virtual, donde to-
dos los miembros de la sociedad global pueden 
comunicarse entre si y establecer relaciones in-
stantáneamente. Sin embargo, estos beneficios 
producen inminentemente una estandarización 
de las formas de vida sin importar culturas o 
territorios diferenciados. Estos factores también 
han producido una visión negativa de la utopía: 
la distopía. 

 Tanto positivas como negativas, estas 
han sido agentes de cambio en el desarrollo de 
la arquitectura.  Entre ellas se puede encontrar 
el trabajo de Constant Nieuwenhuys, el grupo 
Archigram, Supersutdio, Rem Koolhaas y mas 
recientemente, el grupo Dogma. Si bien estas 
utopías son todas distintas, existen ciertos ele-
mentos que las relacionan. La rebelión contra el 
sistema económico actual, el nomadismo como 
respuesta a las ataduras del sistema capitalista, 
la necesidad de conectarse o incluso de sepa-
rarse, son algunos de los factores que parecerían 
repetirse como respuesta a las consecuencias 
que fueron trayendo los cambios sociales y cul-
turales en el modo de vivir y relacionarse entre 
los seres humanos. 

 En la actualidad, además de estos facto-
res, se suman ideas que responden de los nue-
vos cambios culturales que están experimentan-
do nuestras civilizaciones. En el campo urbano, 

Sinopsis
según Massimo Cacciari habitamos lo que el de-
nomina como ciudades-territorio, grandes es-
pacios urbanizados homogéneamente en base a 
especulaciones financieras, donde no es posible 
distinguir “lugares” con calidad urbana. El tiem-
po se ha convertido en una molesta, utilizamos 
al tiempo como unidad de medida para calcu-
lar distancias y parecería que mientras todo se 
mueve mas rápido, nosotros no lo hacemos. 

 Por otro lado, el sociólogo  de Zygmunt 
Bauman asegura que vivimos en una “moderni-
dad liquida”, una sociedad donde las relaciones 
sociales se han vuelto efímeras y transitorias, 
donde el arraigo a un lugar determinado ya no es 
certeza de bienestar, sino que se convierte en un 
inconveniente. Según el autor, Las comunidades 
actuales son “explosivas”, los seres humanos 
se agrupan por intereses particulares, pero en 
cuanto estos intereses se desvanecen como 
modas, también lo hacen las comunidades. En 
el plano de la arquitectura, Pier Vittorio Aureli 
habla sobre la importancia del limite. Según el, 
las ciudades no solo están compuestas de flujos, 
sino también de limites, muros y barreras. En la 
arquitectura, el limite sirve para generar espa-
cio disponible. También introduce el concepto 
de ciudad archipiélago, un conjunto de objetos 
que forman una unidad por el solo hecho de ser 
completamente distintos. Como en la “ciudad 
del globo cautivo” de Rem Koolhaas, mientras 
mas extrema sea la diferencia entre cada lote, 
mas unida es la grilla que los rodea. 
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 Las utopías en la arquitectura han tomado a lo largo de la historia la posición de agentes de 
cambio indirectos sobre la realidad del momento. Si bien los proyectos utópicos son inalcanzables 
por definición, han logrado establecer ideas, percepciones y objetivos tanto en arquitectos como en 
la sociedad en general.   
En la siguiente tesis se desarrollará el concepto de utopía desde sus orígenes, como un fenómeno 
que intentaba hacer una crítica a los problemas emergentes en la sociedad, amplificados con el ar-
ribo del capitalismo a las ciudades europeas.   La presentación de situaciones ideales, surgen como 
una respuesta crítica a las sociedades tradicionales que se ven sometidas a los nuevos cambios 
tecnológicos y culturales.  Será de importancia ver como éstos conceptos se han desarrollado y re-
flejado en las distintas ideas y proyectos utópicos de la arquitectura.  

 Es preciso aclarar que si bien la utopía aparece en el campo de la arquitectura, ésta lo hace, 
generalmente en proyectos integrales, y no específicamente en proyectos de vivienda.  Las utopías, 
por su gran carga revolucionaria, abarcan muchos más factores de la ciudad que solo la vivienda, por 
más que ésta represente una de sus partes centrales.  Por lo tanto los proyectos de vivienda gestados 
en corrientes utópicas, deberían considerarse proyectos experimentales, que constituyen una por-
ción de un todo utópico.  

 En una primera instancia, se buscará encontrar el origen de las utopías en el pensamiento 
del ser humano, para poder determinar que causas lógicas dan inicio a estas corrientes.  Será de 
gran importancia poder discernir entre una utopía y un proyecto arquitectónico innovador.  A lo largo 
del trabajo se irán desarrollando distintas posturas y acercamientos a la idea de la utopía mediante 
ejemplos, desde su origen con Tomás Moro, pasando por pensadores del iluminismo, hasta la actu-
alidad. Por ultimo se expondrán los elementos que contextualizaran el desarrollo de la etapa proyec-
tual de esta tesis. 

Introducción
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 El concepto de Utopía aparece por pri-
mera vez en 1515 en la obra literaria de Tomás 
Moro, Utopía.   Aquí describe una sociedad ideal 
desarrollada en una isla, como forma de crítica a 
la sociedad de su época.  Estas sociedades eran 
ideales, alternativas, seculares y racionalmente 
administradas por sus gobernantes, organiza-
das en torno al trabajo colectivo y el bien común, 
en contraste con las sociedades europeas del 
siglo XVI, donde se veía una clara conflictividad 
en relación a las políticas y sistema de propie-
dad privada.1 Las características de la Utopía de 
Moro, son las que se asociaran luego a distintos 
ideales utópicos discutidos a lo largo de la histo-
ria.

 Concretamente la palabra “utopía” provi-
ene del griego y tiene dos significados.  El pre-
fijo U, que es la unión de la palabra ou (no) y eu 
(bueno), complementado con la palabra topos 
que significa lugar.  Es decir que la utopía se 
traduce como el buen y no lugar.  Como un lu-
gar inexistente que es mejor que el real.  Con el 
paso del tiempo este término comenzó a acuñar 
la perspectiva de carácter teórico, respecto del 
suceder futuro de las sociedades.  En definitiva 
el concepto “utopía” refiere a la representación 
de un mundo idealizado que se exhibe como al-
ternativa a la realidad existente, mediante una 
critica profunda en el plano social.  

 Para no limitar la utopía a la definición 
dada por la obra de Tomás Moro, que no la acuño 
con su significado filosófico más profundo, es 
necesario volcarse a la obra de una infinidad de 
filósofos que trataron el tema.  Por lo tanto, las 
anticipaciones, imágenes deseosas, contenidos 
esperanzadores, paisajes en la pintura, las op-
eras, la literatura, los avances en las ciencias 
médicas y tecnológicas y la arquitectura son al-
gunos de los campos que hablaron y hablan de 
utopías.  Campos que generan un debate y un 
sueño en torno a un futuro esperanzador e in-
creíble.  Espacios donde la creatividad logra de-
sarrollarse sin las limitaciones del acá y el aho-
ra, donde logra volar, para después contarnos lo 
que hay o puede haber más allá, más adelante, 
o en otro lugar.

La Utopía y las Ideologías

 Pero para entender como funcionan estas 
utopías, es necesario primero comprender como 
funciona el pensamiento humano, tal como lo 
analiza la sociología del conocimiento.  Según 
Karl Mannheim, en su texto Ideology and Utopia, 
ningún individuo, en realidad, piensa de manera 
individual, sino que su pensamiento está ligado 
a un estado particular y a una situación históri-
ca y social que lo condicionan.2  Por lo tanto, se 
podría decir, que no es el hombre el que piensa, 
sino que éste se comporta dentro de un grupo de 
que ha desarrollado una serie de respuestas a 
ciertas situaciones, caracterizadas por una mis-
ma línea de pensamiento.  El hombre en reali-
dad participa en un pensamiento colectivo, que 
otros hombres han pensado antes que él.  Por 
ende, se encuentra en una situación en donde 
ciertos patrones de pensamiento heredados, son 
reelaborados, para dar respuesta a nuevos de-
safíos.  Hay una lenta y paulatina diferenciación 
en los pensamientos individuales, que esporá-

dicamente afloran en distintos casos, dando lu-
gar a nuevas interpretaciones.

 Esta forma de pensamiento colectivo es 
a la que Mannheim se refiere como Ideología, 
dividiéndola en dos grandes grupos: particu-
lares y totales.  Siendo él un relativista, consid-
eraba que cada individuo está determinado por 
la esfera total, que representa la cosmovisión, y 
otra particular, construida por las experiencias 
vividas e intereses o puntos de vista particu-
lares.  Adhiriendo a sus ideales, no existen los 
pensamientos absolutos o universales.  No de-
beríamos buscar verdades absolutas, sino que 
verdades coherentes a situaciones históricas, 
normas y formas de pensamiento particulares.

 Según Mannheim, la Utopía es un esta-
do de pensamiento, que es incongruente con la 
situación real inmediata, y que intentaría cam-
biar el normal funcionamiento u orden de las 
cosas.  Mientras muchos estados ideológicos 
particulares son aceptables y permiten el nor-
mal transcurso del el día a día, los pensamien-
tos utópicos implican una revolución de algún 
tipo que se vería afectada en el orden social.  Es 
por esto que las utopías se mantienen en el pla-
no de lo irreal y futuro, mientras las ideologías, 
en el plano real y presente.  Sin embargo, el 
problema que aquí surge, es que, según el au-
tor, las realidades no son realidades, sino que 
una construcción social concreta, íntimamente 
ligada a las ideologías particulares y totales de 
cada individuo.  De todas maneras es muy difícil 
diferenciar ideologías de utopías, ya que ambas 
tienden a hacer caso omiso a  aspectos de la re-
alidad, en pos de un ideal.  Las utopías siem-
pre permanecen en el plano de lo irrealizable.  
También podría decirse que uno puede identifi-
car una idea como utópica, si es que la considera 
como irrealizable desde su punto de vista.  La 
mera forma en la que una concepción es defin-
ida, estará determinada por el preconcepto que 
establece el resultado de las cosas, y la cade-
na de ideas desarrolladas a partir de ellas.  “La 
utopía es una forma de pensar que trasciende la 
realidad, siendo irrealizable e inconcebible, pero 
muchas veces actúa como un verdadero instru-

mento propulsor de cambio”.3

La Utopía y la Esperanza

 Los sentimientos guían gran parte del ac-
cionar y pensar humano.  Según Ernst Bloch, en 
su texto El Principio de la Esperanza (The Prin-
ciple of Hope), la base del pensamiento utópico 
radica en la esperanza.4  Pensar en realidades 
irreales o utópicas, es normal en el ser humano.  
Una de las principales características que nos 
distancian de otras criaturas, son la creatividad y 
la razón.  Cuando éstas se trabajan en conjunto, 
pueden producir imágenes radicales de futuros 
distantes.

 La esperanza, superior al miedo, no es ni 
pasiva como la anterior, ni estancada en la nada 
misma.  La emoción de la esperanza sale de si 
misma, hace a las personas amplias en vez de 
confinarlas.  El trabajo en contra de la ansiedad 
de vivir y los miedos, son con lo que más fácil-
mente uno se identifica.  Bloch considera que las 
personas han soñado con ansias en que forma 
ayudar al mundo, cuidarlo.  Soñando en una vida 
mejor que podría ser posible y alcanzable.  Los 
sueños diurnos invaden las vidas de las perso-
nas, siendo una de sus partes una mera función 
de escape de la realidad, pero otra, y más im-
portante es la provocación  que generan.  La 
provocación incita a las personas a no aceptar el 
mal que existe, buscar alternativas, soluciones 
e ideales, sin aceptar la renuncia.  Nunca nadie 
ha vivido sin soñar despierto, pero es cuestión 
de conocer a estos sueños más profundamente 
para poder entrenarlos y hacerlos útiles en lo 
correcto.  El autor incita al lector a que deje cre-
cerlos cada vez más y más, ya que esto signifi-
caría que están enriqueciéndose enormemente, 
llegando a una claridad que permite la activa 
participación de la razón.

 Pensar significa aventurarse al más allá, 
en el sentido que lo existente no es escondido.  
Bloch implanta la idea de que todos vivimos en 
el futuro y que el presente genuino es casi inex-
istente.  La dimensión futura contiene lo que es 
temido, al igual que por lo que se tiene esperan-

Utopia, Tomas Moore.

Las Utopías
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za, y cuando ésta no es frustrada, la esperanza 
permanece y brilla.  Por lo tanto, el hombre es 
esencialmente definido por el futuro, y la percep-
ción que uno pueda tener de éste es principal-
mente afectada por las determinaciones tanto 
particulares como generales del entorno, como 
menciona Mannheim.  Siempre que el hombre 
se encuentre en un mal momento, la existencia 
se ve invadida de sueños diurnos, sueños de una 
vida mejor que la vivida conocida hasta ese mo-
mento.  Éstos sueños construyen la idea de un 
futuro esperanzador, un futuro por el que valdría 
la pena seguir luchando.5  

 El mundo del saber contemplativo es, por 
definición, uno donde se analiza lo que puede ser 
contemplado, un mundo de repetición, donde los 
acontecimientos se vuelven historia, el cono-
cimiento, recordar.  No hay una búsqueda más 
allá de lo que no se puede percibir por los senti-
dos.  Hay una percepción cíclica del tiempo y el 
espacio que no permite avanzar.  El autor explica 
la falta de una producción consciente de la histo-
ria de denominación utópica, haciéndola central 
en sus tratados.  Lo que ese concepto designa 
yace en una fina línea del ser consciente cuando 
se acerca a lo que esta destinado a ser, eleván-
dose aun mas.

 Lo nuevo nunca es completamente nuevo.  
Todos los movimientos liberadores son guiados 
por aspiraciones utópicas, desde los descriptos 
por la Biblia, hasta los que guiaron a la revo-
lución Francesa.  De todas maneras el pasado 
siempre ejerce una fuerte impronta en la ob-
strucción de las utopías, haciendo que al final 
terminen decayendo en ideologías contemplati-
vo-idealísticas o actitudes pasivo-contemplati-
vas.6  Tan solo pensar en cambiar el mundo e in-
formar del deseo , no logra confrontar el futuro.  
Este espíritu de confrontación es necesario para 
que la Esperanza logre acercarse a la Utopía.

 “So let a further signal be set for forward 
dreaming.  This book deals nothing other than 
hoping beyond the day which has become.  The 
theme of five parts of this work is dreams of a 
better life. (…)  the path leads via the Little wak-

ing dreams to the strong ones, via the wavering 
dreams that can be abused to the rigorous ones, 
via the shifting castles in the air to the One Thing 
that is outstanding and needful.” 7

 Bloch escribe que la anticipación actúa 
en el campo de la esperanza, por lo que ésta 
no debe solo ser tomada como una emoción, 
sino que también como el opuesto al miedo.  La 
imaginación y los pensamientos del futuro son 
considerados utópicos por el filósofo, pero en 
el sentido positivo, de anticipación en gener-
al.  Por lo tanto la palabra Utopía, a la que se 
le suele adjudicar la condición de ser abstracta, 
es centrada hacia el mundo, con la habilidad de 
tomar control del desenvolvimiento natural de 
los sucesos.  El tratado analiza también la rel-
ación de su función a la ideología, hasta llegar 
al fundamental tratado del aquí y el ahora anal-
izando también la cualidad utópica del Nada, 
comparándolo al Todo.  Estos dos adjetivos total-
izadores y radicales, juegan en paralelo buscan-
do penetrar la oscuridad del momento como una 
ínfima parte de la nada envuelta en el todo.  La 

consciencia utópica busca mirar más allá, para 
poder entender lo más cercano.

 En la tercera parte transitions, analiza el 
mundo de cuentos de hadas creados por la dan-
za, el cine, el teatro, las artes en sí.  Éstas pre-
sentan un mundo mejor de la mano de la indu-
stria del entretenimiento.  Cuando estas utopías 
comienzan a ser consideradas modelos a seguir, 
aparecerían las primeras utopías planificadas.  
La construcción de utopías que generan las mar-
avillas de la tecnología, las posibilidades de la 
medicina, los paisajes perfectos generados por 
la pintura, cimentan implícita o explícitamente la 
imagen de un mundo mejor y más perfecto.  Las 
obras de arte, en muchos momentos, mostraron 
paisajes, personas o acontecimientos prefigu-
rados con una perfección inalcanzable en la re-
alidad.  Una perfección que luego las personas 
buscarían, o con la que soñarían.  Los excesos 
generados por los distintos estilos artísticos, no 
siempre mueren junto con sus sociedades, mu-
chas veces tienen un efecto residual en las so-
ciedades por venir.  

“Egyptian Architecture is the aspiration to be-
come like Stone (…); gothic architecture is the 
aspiration to become like the vine of Christ (…).  

And in this way the whole art shows itself to be 
full of appearances which are driven to become 
symbols of perfection, to a utopianly essential 
end.”8

 La práctica o la búsqueda de la utopía, 
es, según Bloch, solo posible en el Socialismo 
como lo planteaba Marx.  Siempre las utopías 
tienen un sesgo colectivo y social de la organi-
zación del trabajo, por lo que el autor considera 
que el marxismo es lo que más se acerca a lo 
mismo.  Dice que en el camino que dirige a los 
lugares que no están afectados por la maldad, 
donde todo lo bueno abunda, siempre va a tener 
como conductor al socialismo.  El socialismo es 
la práctica concreta de la utopía.  Todo lo que es 
ilusorio, posible sobre las imágenes esperanza-
doras lleva a Marx.9

Las Utopías del iluminismo

 Una vez esbozada la idea de utopía según 
estos dos autores, es propicio para el desarrol-
lo del presente trabajo entender como se de-
sarrolla la utopía en las artes, especialmente 
en la arquitectura.  Durante el siglo XVIII, con 
la llegada de la ilustración, se comienzan a ge-
star los ejemplos más pertinentes de proyectos 

Ciudad Jardin, Ebenezer Howard

Falansterio, Charles Fourier
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utópicos en la arquitectura.  Con el avance del 
capitalismo y la industrialización en Europa, las 
ciudades medievales comienzan a sufrir cam-
bios considerables.  La migración del campo a 
la ciudad, el surgimiento de nuevos elementos 
o clases sociales, los cambios en la economía, 
y las transformaciones del territorio influyen 
drásticamente en los modos de vida.  Los nue-
vos proyectos ideales surgen como una crítica y 
alternativa a la sociedad de la época.  Françoise 
Choay en su libro El Urbanismo: Utopías y Re-
alidades, diferencia dos líneas de pensamiento 
utópico.  Por un lado, el modelo “progresista”, 
que incluye las posturas de Owen, Fourier, Rich-
ardson, Cabet, Considerant, se basa en la in-
tención de un análisis científico de la sociedad.10 

Sus preocupaciones principales eran disminuir 
la mortalidad, mejorar la vida del habitante ur-
bano y sus condiciones higiénicas.  Sus desar-
rollos tenderán a clasificar espacios y desarr-
ollar tipos ideales (como viviendas, hospitales y 
escuelas), respondiendo a las necesidades ab-
stractas de un hombre tipo.  “Una predisposición 
al análisis racional, a la búsqueda de la claridad 
y de una estética de la lógica.”11  El concepto del 
falansterio de Fourier será uno de los ejemplos 
más importantes de este modelo de pensamien-
to.12 Por otra parte, el segundo modelo, al que 
Choay denomina “culturalista”, y que incluye las 
posturas de Ruskin, Morris, Howard, está mar-
cado por la vida comunitaria pre-industrial y 
pre-urbana.  Un claro ejemplo de éste lo haría la 
Ciudad Jardín de Ebenezer Howard.  

 El historiador Manfredo Tafuri, en su tex-
to, Architecture and Utopia, describe un conflic-
to entre el rol del objeto arquitectónico y la or-
ganización urbana de las ciudades de fines del 
siglo XVIII.13  Según él, en la ciudad del ilumi-
nismo existe la dicotomía entre la racionalidad 
y la irracionalidad, entre la demanda de un or-
den y la búsqueda de la no-forma, a lo que llama 
“The Enlightment Dialectic”.  En este momento 
histórico la arquitectura cumpliría un rol pre-
dominantemente destructivo.  Buscando frenar 
esto, la arquitectura se ve obligada a abandonar 
su rol simbólico-tradicional, para aventurarse 
en su vocación científica.  De esta forma pudo 

transformarse en un instrumento de equilibrio 
social (Durand), o una ciencia de las sensaciones 
(Ledoux).  Luego de este cambio, la arquitectu-
ra abandona su rol pasivo, politizándose para 
tomar uno activo frente a la sociedad, viéndose 
obligada a enmendar soluciones aplicables a la 
realidad.   Frente a este nuevo rol de la arquitec-
tura, la ideología cumplió un papel importante.  
Según Tafuri, las “utopías” arquitectónicas del 
siglo XVIII fueron todas realizadas, o eran realiz-
ables.  Incluso los proyectos de Boulle y Ledoux 
eran modelos experimentales aplicables a nue-
vos métodos de diseño, deslizándose fuera de la 
categoría de utópicos.  

 Tafuri identifica dos caminos en el plano 
de las artes: aquellos que buscaron asimilar sus 
valores en las entrañas y miserias de la realidad 
(Dadaísmo y Surrealismo); y aquellos que quis-
ieron ir más allá de ella, construyendo nuevas 
realidades y valores (De Stijl).  Éstas corrientes 
del siglo XX tuvieron que transformarse en mod-
elos de cambio para movilizar al público.   Te-
niendo que encarnar una nueva ideología del 
trabajo y de la producción.  Ésta ideología puede 
ser considerada utópica, pero según Tafuri, para 
que una ideología se transforme en utopía, ésta 
debe negarse a si misma, introduciéndose de 
lleno en la construcción del futuro.  Esto forzaría 
al arte a aceptar su sentido dinámico y progre-
sivo, al igual que crítico de la realidad existente.
The unproductiveness of intellectual work was 
the crime that weighed upon the conscience of 
the cultural world of the nineteenth century, and 
which advanced ideologies had to overcome.  To 
turn ideology into utopia thus became impera-
tive.  In order to survive, ideology had to negate 
itself as such, break its own crystalized forms, 
and throw itself entirely into the construction of 
the future.” 14

La Internacional Situacionista

 En los 50, tiene su origen el grupo de la 
Internacional Situacionista, que es un grupo 
artístico de marcada tendencia revolucionaria y 
toma su nombre de la denominada creación de 
situaciones.  Se basaban en el empleo de me-
dios tecnológicos para crear escenarios o situ-
aciones, mediante las que un individuo pudiese 
satisfacer un deseo determinado de manera 
transitoria. 

 Guy Debord, como uno de sus principales 
exponentes, en su Teoría de la Deriva  habla de 
la “Psicogeografía”, definiéndola como “el estu-
dio de las leyes precisas y de los efectos exactos 
del medio geográfico, construido, o no constru-
ido, en función de su influencia directa sobre el 
comportamiento afectivo d los individuos”.  De 
estos conceptos nace la idea de Urbanismo Uni-
tario 15 que dará lugar a la utopía New Babylon 
de Constant Nieuwenhuys.  Ésta se entiende a 
través de una vasta serie de mapas, modelos, 
croquis y pinturas que dan forma a un esquema 
utópico para una nueva forma de vivienda y para 
un nuevo tipo de sociedad.  Simula la situación 
de liberación total, una abolición de todas las 
normas, convenciones tradiciones y hábitos.  Al 
radicalizar e idealizar los aspectos transitorios 
de la experiencia de la modernidad, es un mun-
do donde todo ha adquirido una nueva fuerza.  
Asimismo es un mundo donde la creación colec-
tiva y la absoluta transparencia tienen lugar.
 New Babylon se presenta como una ciu-

dad nómada post-capitalista, donde las normas 
económicas y sociales del mundo tal cual lo con-
ocemos no son las mismas.  Básicamente con-
siste de una serie de plataformas interconecta-
das y suspendidas por sobre la tierra que podrían 
expandirse y modificarse continuamente.  Allí 
tomaría lugar la vida del ser humano, pero en una 
situación nómada, donde los espacios estarían 
en una situación de constante remodelación.  El 
proyecto siempre se encontró en un estado con-
ceptual de constante cambio a lo largo de los 15 
años que Constant lo desarrolló, sin llegar a una 
forma concreta, ya que tampoco la tenía y se vio 
reflejado en la gran cantidad de dibujos y cuad-
ros del autor.  Según Constant, “New Babylon 
no se detiene en ninguna parte (porque la tier-
ra es redonda); no conoce fronteras (porque ya 
no hay economías nacionales), ni colectividades 
(porque la humanidad es fluctuante).  Cualquier 
lugar es accesible a cada uno y a todos. Todo el 
planeta se convierte en la casa de los habitantes 
de la tierra. Cada cual cambia de lugar cuando lo 
desea.  La vida es un viaje sin fin a través de un 
mundo que se transforma con tanta rapidez que 
cada vez parece diferente.”

 Según Rem Koolhaas, New babylon era 
una fantástica y lúdica visión de una ciudad post 
revolucionaria creciendo en un suelo, elevado 
del nivel natural.  Según Constant, New Babylon 
apuntaba a poner un fin a al separación entre 
la ciudad y el paisaje.  El paisaje continua y la 

Provocaciones Arquitectónicas
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que también los de la industria del consumo 
masivo, logran entender las ciudades en esa di-
rección.  De ésta forma, devienen en soluciones 
experimentales donde se trata de amplificar la 
cuantificación, la técnica, y la masividad de los 
productos.  Cabe destacar que la producción de 
este grupo en particular constaba más que nada 
de publicaciones gráficas, basándose en técni-
cas como el collage y los dibujos de estética pop, 
apelando a representaciones llamativas.

 Es constituido en 1960 por los despachos 
de Peter Cook, con Dennis Crompton y Warren 
Chalk, por un lado, y el de David Greene, con Ron 
Herron y Michael Webb por otro.  Entre 1961 y 
1970 editan la revista Archigram, con el propósi-
to de divulgar sus panfletos  y mostrar sus imá-
genes tecnológicas.  La importancia histórica del 
grupo Archigram radica en su espíritu siempre 
combativo y avant-garde hacia actitudes y técni-
cas tradicionales, forzando un repensamiento de 
los espacios y tecnologías arquitectónicas esta-

blecidas.  

 La idea de la técnica modernista ya había 
sido golpeada por las formas y estructuras ex-
travagantes de la arquitectura brutalista de los 
´50.  Archigram quiso recuperar la idea de la 
Máquina de Habitar, desarrollada por los prim-
eros modernos, tras las nuevas tecnologías que 
las guerras habían logrado incorporar a los 
campos de la química, electrónica e industria 
aeronáutica.  Este nuevo escenario de posguer-
ra había abierto el campo tecnológico consider-
ablemente, y el grupo no iba a dejar pasar esta 
oportunidad para aplicarlos en la arquitectura y 
el diseño.  Los miembros de este grupo partían 
generalmente de la premisa de que la tecnología 
resolvería todos los problemas de la vida huma-
na, por lo que la idea del progreso ilimitado ju-
gaba un factor importante a la hora resolutiva.  
Archigram hacía tributo a los pioneros anteri-
ores, como los futuristas italianos, recordando 
sus formas radicales de romper con lo estable-
cido y tradicional.  De todas maneras el grupo 
trabajaba sin las cargas históricas de sus ante-
cesores, pronunciándose como completamente 
novedosos, radicales y avant-garde.  

 Un claro ejemplo de este grupo fue el 
Plug-in City (1962-1964), que terminó siendo 
una recopilación de ideas y proyectos surgidos 
en otras ocasiones.  Al ser  un trabajo siempre 
cambiante, la idea principal era la de una serie 
de estructuras interconectadas a gran escala, 
que contenían los servicios esenciales,  a la vez 
que servían de acceso y circulación.  Dentro de 
esta red se conectaban unidades-capsula que 
contenían las distintas funciones.  El interior 
de estas contenían instalaciones mecánicas y 
electrónicas, intentando reemplazar los labores 
domésticos diarios.  Estas unidades tenían una 
obsolescencia programada, apelando a la idea 
de un recambio y modernización constante.  El 
nombre de este proyecto hace una clara referen-
cia al proceso de constante crecimiento y actu-
alización.

 Según Peter Cook, Archigram prestaba 
especial atención a la masificación del mundo 

chatarra.  La sociedad estaba cambiando sus 
hábitos.  El consumo masivo y el cambio cada 
vez mas cotidiano de las prendas de ropa por 
unas nuevas, podía ser trasladado al mobiliario.  
Al pretender una menor duración, bajarían sus 
costos, por lo que se volverían disponibles para 
una mayor cantidad de gente.17

Metabolismo

 Japón Adquiere una singular importancia 
tras la segunda guerra mundial.  La gran de-
strucción producida en la guerra, sumado a un 
gran crecimiento de la población y la incapaci-
dad de expandirse territorialmente llevan a los 
arquitectos japoneses a repensar drásticamente 
los modos de vivir, buscando soluciones u alter-
nativas al problema del hábitat principalmente.  
La occidentalización del país, y su derivado gran 
crecimiento económico,  conduce a un pens-
amiento modernizador de la sociedad, ligado 
a las nuevas tecnologías.  A los desarrollos de 
Occidente, los arquitectos japoneses, suman 
concepciones espaciales y procesos constructi-

New Babylon, Constan Nieuwenhuys.

Archigram Magazine Nº4

ciudad es situada en diferentes niveles.  La ci-
udad ya no es una sección de tierra urbanizada, 
rodeada de paisaje, sino una red que se expande 
en otro nivel, por encima del paisaje. New Bab-
ylon no es una construcción ya que es , a la vez, 
una deconstrucción.: uno construye y destruye al 
mismo tiempo, existen elementos simples que 
aparecen y desaparecen en una línea que per-
manece, naturalmente, constante.16

Archigram

 La industria del entretenimiento con-
tribuye con el imaginario colectivo que crea dis-
tintas acepciones de la realidad, al igual que 
distintas posibilidades de un futuro mejor y más 
provisorio.  Éstas dirigen el pensamiento de las 
masas, al igual que guían la creatividad de las 
personas a la hora soñar.  Tal es el caso del gru-
po Archigram, que, guiados por la escena pop 
en plena ebullición, exacerbando los acontec-
imientos de la época y sus cualidades, al igual 
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vos propios de su cultura, logrando una efectiva 
simbiosis entre el movimiento moderno y ele-
mentos locales.

 El arquitecto Kenzo Tange, siendo uno de 
las figuras emblema de éste período, impone la 
postura en la que el espacio precede a la función, 
dando como resultado un cierto formalismo, ex-
altante de las funciones estáticas.   Esta visión, 
también se expresa en la postura del grupo Me-
tabolista, creado en el mismo año que Archi-
gram (1960) y que contaba con la participación 
de Kiyonori Kikutake, Kisho Kurokawa, Masato 
Otaka y Fumisho Maki.

 La idea vectora del grupo Metabolista es 
la de un diseño, en todas sus ramas, donde los 
avances de la tecnología y los sistemas habita-
cionales de cápsulas sean básicos.  Partiendo 
de una postura radical a la arquitectura típica 
japonesa, proponen un cambio, donde el caos 
urbano fuera resuelto con proyectos de escala 
urbana, donde fuera común la exaltación estruc-
tural a modo de mostrar la era de la tecnología 
y como respuesta al caos existente en las ciu-
dades.  Planteaban ciudades aéreas, oceánicas, 
unidades móviles, donde las brutales estructur-
as agregativas jugaban un rol fundamental.  Es-
tos organismos pretendían recuperar la libertad, 
a la vez que proponían una solución utópica a la 
rápida densificación que estaban sucediendo en 
las urbes.

 Según Kiyonori Kikutake, la nueva arqui-
tectura japonesa debía tener la capacidad de 
crecimiento orgánico, aunque lo mas impor-
tante era la creación de un nuevo suelo artificial.  
Dada la alta densidad de población japonesa, era 
elemental considerar el crecimiento mas allá de 
los limites de la isla.  Es por esto que gran parte 
de los proyectos del grupo Metabolista plantean 
desde expansiones de la ciudad de Tokyo en la 
Bahía, hasta ciudades en el medio del océano.

 El plan de Kenzo Tange para la Bahía 
de Tokio (1960) planteaba una gran estructura 
agregativa, donde aparecían diversos núcleos 
residenciales autónomos.  El trazado se encon-

traba regido en torno a un eje cívico que colgaba 
sobre el agua.  Se realiza el planteamiento de 
una nueva organización social en relación con la 
naturaleza, basada en un crecimiento orgánico, 
regido por sus propias leyes.  Se intentaba en-
contrar una nueva forma de organización social 
y espacial a través de las nuevas tecnologías que 
se encontrara mejor adaptada a las necesidades 
del ser humano, y, sobre todo, de la cultura ja-
ponesa.

 En Project Metabolism Kikutake revela 
que su arquitectura era una forma de protesta 
contra la abolición del sistema terrateniente al 
cual pertenecía. 

 “My architecture was my protest, as a for-
mer landlord, against the dismantling of the en-
tire landowning system. Landlord provided vital 
support for the local community. Take the land-

lord away and you undermine the entire social 
and cultural fabric of the community”.18

  En 1958 Kikutake propone la Marine City, 
que se incluiría en el manifiesto Metabolista de 
1960.  Aquí presenta la idea de una ciudad que 
flotaría libremente en el océano, estando com-
pletamente libre de ataduras a cualquier nación 
en particular, como respuesta al cambio del 
sistema de propiedad de la tierra.  Y, de esta for-
ma, también se encontraría resguardada de las 
amenazas de guerra.  El “artificial ground” con-
struido, se utilizaría para las diversas funciones 
que tiene una ciudad, como la agricultura, el en-
tretenimiento y la industria, mientras que las tor-
res descenderían a las profundidades del océa-
no.  Esta ciudad crecería orgánicamente, con la 
adición de módulos capsulares a las estructuras 
de las torres.  Cuando este modelo de ciudad se 
volviera demasiado avejentada para ser habita-

da, la ciudad se hundiría por si sola, desapareci-
endo en el fondo del océano.  

 En la entrevista realizada por Rem Kool-
haas, Kikutake expone la diferencia entre las 
cápsulas de Archigram y sus cápsulas, a las 
que él llama “move-net”.   Mientras la cápsu-
la de Archigram era entendida como un símbo-
lo de consumo relacionado con la industria, la 
move-net estaba relacionada con la agricultura 
y la prudencia en el ahorro.  Según Kikutake, 
ésto también se relaciona con el landowner.  
Asimismo, si se quisiera reusar componentes, 
estos debieran ser estandarizados (pueden ser 
prefabricados).  También uno, según el arqui-
tecto metabolista, tiene que pensar en como se 
compondrán estos componentes entre si, en ese 
punto el ensamblaje se convertiría en un punto 
importante.

Plug-in City, Archigram.
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 Según Arata Isozaki, una de las grandes 
fallas el metabolismo, fue su incapacidad de 
luchar en contra de las presiones del mercado 
y el gobierno, terminando sido absorbido por el-
las.  Esto determinó que Archigram terminara 
siendo un grupo mucho mas teórico, avocado al 
a investigación y puesta en juicio de la sociedad 
contemporánea, mientras que el metabolismo 
termino adaptando sus ideales y propuestas a 
proyectos realizables, haciéndolos disponibles 
al mercado.19

Arcology

 Paolo Soleri, aprendiz de Frank Lloyd 
Wright20, creía en el desarrollo de una arquitec-
tura íntimamente ligada a la ecología, a la que 
denomina “Arcology”21.  Éste concepto se basaba 
en el descubrimiento de la armonía entre arqui-
tectura y ecología, para poder dar lugar a un tipo 
de sistema que pudiese conectarse verdadera-
mente con la humanidad. 

 Para lograr la conexión entre un edificio 
y el hombre es necesario remover ciertos ele-
mentos de la ciudad, la arquitectura y la vida en 
ellas, de los que nos hemos ido acostumbrando.  
Debemos mirar hacia áreas del planeamiento 
urbano, que se han vuelto tradiciones, y replant-
earlas. 

 Soleri analiza los problemas de la ciu-
dad contemporánea, desarrollando un modelo 
tridimensional de ciudad, aumentando consid-
erablemente la densidad, para así poder liberar 
una mayor cantidad de suelo natural.  Consider-
aba que el transporte vehicular es bueno para 
viajar a largas distancias (de ciudad a ciudad) 
pero dentro de una ciudad causa separación y 
un quiebre de sentimiento de comunidad.  Por lo 
tanto pensar en una ciudad en tercera dimensión 
lleva a la abolición del vehículo como medio de 
transporte principal, pasándose a una urbe más 
peatonal.  La expansión urbana bidimensional, 
necesita de un gran consumo de tierra para sus-
tentar un modelo económico de consumo que 
él considera absurdo.  Desde la expansión ter-
ritorial que necesitan las ciudades per se, has-

ta la superficie necesitada para alimentarlas, se 
produce una ineficiencia ecológica, que termina 
volviéndose un proceso destructivo.  Seguir vivi-
endo de ésta manera implicaría el agotamiento 
de los recursos y llevaría a la civilización a un 
estado escatológico. 

 Arcology, busca maneras de que las ci-
udades puedan producir sus propios recursos y 
reducir el consumo de los recursos naturales del 
planeta.  En definitiva se define Arcology como 
un modelo de ciudad completamente autosuste-
ntable que se provee de energía y recursos de 
su entorno inmediato reciclando y reusando sus 
desechos.  Soleri ve en la contracción y la mayor 
sofisticación de la ciudad, incluyendo sus equi-
pamientos, maquinas e infraestructura de servi-
cios la posibilidad y eficiencia de lograr más con 
menos, alcanzando nuevos niveles de desarrollo 
humano.  La progresiva transformación de la ex-
istencia humana es clave en este modelo.    

 Uno de los ejemplos que aplicaban los 
conceptos de Arcology era “Mesa City” (1955), 
como un proyecto de un entorno en armonía con 
el hombre.  Estaría ubicado en una porción de 
tierra imaginaria del tamaño de Manhattan, y es-
taba pensado para una población de 2 millones de 
habitantes.  La ciudad estaba centrada en torno 
a dos grandes polos de intensa actividad:  por un 
lado, en el norte, el complejo teológico, y al sur, 
por el otro, el centro de enseñanza.  Estos dos 
nodos estaban conectados por autopistas, túne-
les subterráneos de autobuses, y parques axia-
les.  Una serie de aldeas serian agrupadas alred-
edor de edificios públicos en forma de “clusters”.  
Partiendo del principio de que lo más interesante 
en la tierra es lo hecho por el hombre, esta ci-
udad estaría rodeada de extensas superficies 
desarrolladas agrícolamente, controlado por un 
complejo sistema de riego, represas y canales, 
que se encontrarían en una zona semiárida.  

Marine City, Kionori Kikutake



ESCUELA DE ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS_UTDT   TESIS_PROYECTOS UTÓPICOS DE VIVIENDA COLECTIVA ALUMNO_ANDRÉS WEINGER 11

La Ciudad Hidroespacial

 En una escena más local, el arte aparece 
como la antecesora de los proyectos utópicos.  
En este caso Gyula Kosice, quiere mostrar su 
postura radical a la tradicional sociedad Argen-
tina, mostrando cómo deberían ser las ciudades 
ideales en un futuro a través de su Manifiesto 
sobre la ciudad “Hidroespacial”.  Aquí desarrol-
la conceptos que fueron esbozados por primera 
ves en su manifiesto Madi, en 1946: “la arqui-
tectura Madi debe ser ambientes y formas de-
splazables en el espacio”22 . La acción de atacar 
a la arquitectura de su época desde sus bases 
es una manera de liberar al ser humano de toda 
atadura y cambiar los preconceptos.

 Kosice asegura que la humanidad se ha 
movido en proporción despareja respecto a su 
propio hábitat a causa de impulsos y reacciones 
vitales. Y acusa a la arquitectura de su época de 
englobar necesidades muy elementales y disim-
iles, que además moldea nuestra forma de vida 
e incluso nuestra forma de pensar “hasta ahora 
solo utilizamos una mínima proporción de nues-
tras facultades mentales, adaptadas a módulos 
que de alguna manera derivan de la arquitectura 
llamada moderna o “”funcional”” 23.

 Acusa a los arquitectos de estar negados 
a aceptar un cambio que ya es evidente tanto en 
la educación como en otro lenguaje arquitectóni-
co diferente, marcadamente revolucionario. Inc-
luso asegura que las estructuras sociales son 
síntomas de un cambio hacia la desaparición del 
rol del estado y su reemplazo por otro sistema 
mas eficiente.  Según Kosice, la humanidad no 
se detiene ante lo imprevisible, sino que se aven-
tura hacia lo desconocido como condición inna-
ta. 

 Cuando un cambio se transforma en 
necesidad es cuando esta disposición se acel-
era.  La preocupación del artista en la contami-
nación de la Tierra o el “planeta agua”, la depre-

dación geográfica y geológica, la destrucción del 
equilibrio ecológico y el aumento constante de la 
población lo llevan a contemplar la idea de que 
el desplazamiento del ser humano hacia el es-
pacio es ya una “necesidad biológica”.
 Concretamente propone, construir un 
hábitat humano a mil o mil quinientos metros 
de altura con un sentimiento de coexistir y con 
un cambio radical en los modos de habitar.  Me-
diante procesos químicos y técnicos se propone 
la utilización del agua de las nubes para extraer 
de allí oxigeno para respirar y a través de una 
“máquina de fisión nuclear” se conseguiría su-
ficiente energía  para permanecer suspendido 
en el aire y desplazarse.  Esta ciudad modificaría 
el curso de la economía actual y abriría interro-
gantes sociológicos imprevisibles. 

 Asimismo propone reemplazar las 
habitaciones típicas de una vivienda, que se han 
convertido en el “ritual arquitectónico”, por pro-
puestas de “lugares para vivir”: “habrá lugares 
para tener ganas, para no merecer los trabajos 
del día y la noche, para alagar la vida y corregir 
la improvisación, para olvidar el olvido, para di-
solver el estupor del por que y para que y tantos 
otros lugares como nuestra inagotable imag-
inación amplifique y conciba” 24. 

Entrando en la etapa postindustrial se propone 
un arte de todos y no para todos, integrando el 
arte al hábitat “para que entonces la pintura, la 
escultura, en definitiva el “objeto”, si todo ello 
ya esta contenido en la vida ocupando el espa-
cio (…) “. Se propone “destruir la angustia y las 
enfermedades, revalorizar el amor, los recreos 
de la inteligencia, el humor, el esparcimiento 
lúdico, los deportes, los júbilos indefinidos, las 
posibilidades mentales hasta ahora no explora-
das, la abolición de los limites geográficos y del 
pensamiento”.

La Ciudad Hidro-Espacoal, Gyulia Kosice.
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 El término distopía surge de forma pos-
terior al de utopía y, al igual que su antecesor, 
se descompone en dos términos: “dis” que se 
traduce como malo y “topos” como lugar. Esto lo 
convierte en el termino antónimo al de utopía.

 Las distopías, al igual que las utopías, 
permanecen en el plano de lo imposible. Pero, 
a diferencia de las úlitmas, son una represent-
ación de una realidad alternativa que es nece-
sariamente peor en algún aspecto a la realidad 
existente. Las distopías quizá han tenido mas 
éxito que las utopías en realizar criticas a as-
pectos de las sociedades o a sistemas políticos 
y económicos. Debido a que por lo general, las 
distopías tienden a exagerar aspectos de las 
sociedades hasta llevarlos a su extremo y con-
seguir una cierta dualidad entre critica e ironía, 
como es el caso de la novela “1984” de George 
Orwell, o “Un mundo Feliz” de Aldous Huxley, 
donde se relatan dos extremos de un sistema 
político y económico. 

 Durante la reconstrucción social de pos-
guerra, la gente miraba hacia distintos lugares, 
Gran Bretaña por ejemplo contaba con el Team X 
y Archigram. En el centro de europa, las escuelas 
funcionalistas que habían surgido luego de los 
CIAM y la Bauhaus marcaban los parámetros. 
Pero Florencia, una vez cuna de la arquitectu-
ra, estaba ahora renegada. Esta posición desfa-
vorable sumada a una falta de desarrollo de la 
construcción, dio lugar a un progreso teórico de 
proyectos fundados en nuevas bases e inspira-
ciones. Nuevos desarrollos en las artes, la in-
dustria, los materiales, y la sociedad eran inves-
tigados e incorporados en las nuevas prácticas 
arquitectónicas. 

 En Florencia, el núcleo de estos desar-
rollos era la Facultad de Arquitectura. Aquí, dos 
grupos de jóvenes arquitectos con ideas revolu-
cionarias surgieron alrededor de 1966: Super-
studio y Archizoom. Superstudio fue fundado 
principalmente por Cristiano Toraldo di Francia 
y Adolfo Natalini. Su producción siempre operó 
dentro de una zona entre el criticismo social y 
la ironía. A pesar de la seriedad de las presenta-

ciones de sus proyectos, estos siempre suponían 
una fracción de ironía que daba lugar a pensar 
en un terreno de la exploración mas que de la 
realización. Esta ambigüedad en sus proyectos, 
a la que los integrantes llamaban “demostratio 
per absurdum”,  le otorgó una enigmática cuali-

dad que impido que se puedan describir conclu-
siones finales sobre sus trabajos. 

 Para el grupo, la esencia del pensamien-
to humano era la razón libre de conocimientos, 
valores y restricciones impuestas por la cultura. 
Solo una persona que pudiera liberarse del ex-
ceso de valores producido por la cultura podría 
hacer uso óptimo de su creatividad. En base a 
este pensamiento, Superstudio se enfocó en de-
sarrollar diseños libres de estas connotaciones, 
usando solamente la facultad de raciocinio. De-
sarrollaron un sistema que podía adaptarse al 
diseño de un objeto como al de un edificio, que 
luego se tradujo en su proyecto “Il Monumento 
Continuo” Hans Hollein afirmaba: 

“ Today, for the first time in the history of human-
ity, at this moment when scientfic knowledge 
has made astounding progress and technolog-
ical perfection can achive anything, let´s make 
an architcture wich is not determined by tech-
nology, an architecture, rather, wich is pure and 
absolute. Today man rules over infinite space.”25

 El Monumento Continuo se trató de un 
proyecto realizado por el grupo que fue pre-
sentado por primera vez en 1969 dentro de una 
Trienal de Arte y Arquitectura en Austria. Se tra-
taba de un monumento que cubría la totalidad 
del planeta tierra y abarcaba en su interior to-
das las culturas fusionadas. El monumento in-
tentaba ser un refugio para la especie humana, 
dejando el resto del planeta libre de la interac-
ción del ser humano. Superstudio retornó a lo 
que ellos consideraban la forma mas básica, el 
cuadrado, como el primero y el ultimo acto de la 
arquitectura: “A square block of stone placed on 
the earth is a primary act, it is a testimonial that 
architecture is the centre of the relationships of 
technology/sacredness/utilitarism.” 26

 El proyecto era inclusivo y a su vez opre-
sivo, mientras proponía un lugar común para 
todas las personas del mundo, trascendiendo 
diferencias culturales, políticas y legales,  con-
finaba su existencia a los límites de la misma. 

 Archizoom, por otra parte, con Andrea 
Branzi a la cabeza, afirmaban que la metrópo-
lis era el eslabón mas débil de todo el sistema 
industrial. La metrópolis, considerada en una 
época como la cuna de la modernidad era, ya 
en 1970, el sector más atrasado y confuso del 
sistema capitalista. La propuesta de Archizoom 
era mucho más agresiva que la de Superstudio 
ya que no esbozaba superficies y volúmenes ex-
teriores, sino que sus dibujos sugerían avances 
en propuestas verosímiles. El proyecto se llamó 
“No-Stop City” y concentraba en si mismo el es-
tudio sobre la relación entre el ser humano y el 
ambiente construido. No-Stop City era un prim-
er esbozo de una ciudad sin dirección, dividida 
por una estructura sin formas específicas, en 
relación al sistema económico capitalista que, 
según los autores, no tenia dirección alguna ni 
futuro. 

 Para Archizoom, una nueva sociedad 
basada en variables cuantitativas iría a reempla-
zar a la sociedad existente. No-Stop City sería 
una ciudad sin cualidades, basada en la acumu-
lación de procesos básicos y lineales, es decir, 
sin la meditación de la arquitectura. Se suponía 
que haría uso de los procesos de producción y 
consumo teniendo como modelo principal la 
estructura del supermercado y el estaciona-
miento. 

La Distopía: El absurdo como crítica

No-Stop City, Archizoom.

El Monumento Continuo, Superstudio.
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 Rem Koolhaas, en 1972, presenta un 
proyecto que luego será el generador de OMA 
(Office of Metropolitan Architecture). Este 
proyecto surge de un ejercicio en la AA School 
of Architecture de Londres, cuando Koolhaas era 
alumno. Allí se le encarga a los alumnos el es-
tudio de una obra arquitectónica. En este caso, 
Koolhaas eligió el muro de Berlín. Al visitarla, 
reconoció que la línea del muro de Berlín no era 
simplemente una línea partiendo la ciudad, sino 
una secuencia lineal de eventos, que perman-
ecían unidos por la voluntad política de impon-
er en la ciudad un estado de aislamiento.27  Era 
precisamente la cualidad ordinaria del muro lo 
que le sugirió a Koolhaas que incluso el mas 
simple de los artificios, una vez desarrollado en 
una situación real, pierde su unidad como forma 
y se convierte en una secuencia de situaciones 
muy diferentes. 

 “Exodus” fue el proyecto que canalizó 
estos pensamientos. Junto a Elia Zenghelis, 
Madelon Vriesendorp, y Zoe Zenghelis; Kool-
haas imagino un escenario ficticio: una dispu-
ta en Londres que llevaría a dividir la ciudad en 
dos y, mas tarde, a la construcción de un muro, 
o pasarela que marcaria el límite entre las dos 
partes. Este muro, seria tambien un paraíso 
arquitectónico que forzaría a los londinenses a 
abandonar su antigua ciudad y transformarse en 
“Prisioneros Voluntarios” de este proyecto que 
prometía hacer realidad todos sus sueños y sus 
pesadillas. 

 El proyecto se conformaba de una pieza 
principal a modo de pasarela donde se encontra-
ban las funciones comunes y de alta intensidad 
social. Las actividades que no eran compartidas 
por todos los ciudadanos, eran dispuestas en 
pasarelas secundarias que conectaban la pieza 
principal con los barrios mas pobres de Londres. 
El “Strip” era, según Koolhaas, como una pas-
arela donde corrían por ella los nuevos monu-
mentos colectivos de la arquitectura. Dos muros 
confinaban el limite del “Strip”, dejando afuera 
la ciudad indeseada. Londres experimentaría 
su propio Éxodo y se transformaría en un con-
junto de ruinas. Once cuadrados conformaban 

Exodus, Rem Koolhaas.

el “Strip” cada uno de ellos tenía funciones es-
pecificas y diferenciadas. Entre ellos estarían: 
El Área de Recepción, una superficie elevada lo 
suficiente como para ver el total del complejo 
donde los nuevos habitantes eran introducidos 
a los misterios de ser ciudadano del “Strip”; El 
Parque de los Cuatro Elementos, Aire, Fuego, 
Agua y Tierra; El Cuadrado Ceremonial, reser-
vado para celebraciones al aire libre; Los Baños, 
un instituto para la creación e implementación 
de fantasías; El cuadrado de las Artes, para sat-
isfacer el amor por los objetos; entre otros. 
La idea de Exodus se basaba en representar un 
reflejo invertido de lo que ocurría en Berlín.  Una 
pieza divisoria , coercitivamente devastadora, lo 
suficientemente agresiva para transformarse en 
una obra maestra de la arquitectura, pero que, 
a diferencia del muro de Berlín, estaba pensada 
para el servicio de la comunidad y de intensiones 
positivas. Los habitantes de esta obra maestra 
experimentarían una libertad paradójica. Sen-
tirían un éxtasis de la liberación confinado a los 
limites del complejo. 
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el otro. Vivimos en una sociedad liquida, incier-
ta, cambiante e imprevisible. La incertidumbre 
de la modernidad liquida obliga al ser humano 
a tratar al otro como una amenaza por el simple 
hecho de ser desconocido y por ser un poten-
cial enemigo dispuesto a corromper el orden en 
el que vivimos. De esta manera, las relaciones 
comienzan a medirse en términos de coste y 
beneficio. El ser humano es intimidado a esta-
blecer relaciones duraderas con otros individu-
os ya que el sistema le exige flexibilidad y frag-
mentación, debe estar dispuesto a abandonar 
su hogar, sus compromisos y sus placeres para 
adaptarse a el mercado. 

 Según Bauman, la identidad en esta so-
ciedad de consumo se recicla. Es efímera y ac-
uosa como la modernidad liquida. Las comuni-
dades formadas por individuos son artificiales. 
Se agrupan a causa de un gusto en común o 
un tipo de consumo particular “…se intenta dar 
cuenta del carácter multifocal de la vida moder-
na, de los movimientos de expansión de los su-
jetos que se trasladan y aglomeran hasta formar 
“espumas” donde se establecen complejas y 
frágiles interrelaciones, carentes de centro y en 
constante movilidad expansiva o decreciente…”32

 El sociólogo presenta las ideas de Jim 
Maclaughlin acerca del nomadismo. Dentro de 
la orbita de la civilización moderna, el nomad-
ismo era considerado como una característica 
“barbara y subdesarrollada” de las sociedades 
primitivas. El progreso era determinado por el 
abandono del nomadismo por un modo de vida 
estacionario o sedentario. Estas condiciones se 
pueden relacionar directamente con los siste-
mas de producción de la modernidad, la indu-
stria, la jornada de trabajo, etc. Sin embargo 
esta no es la situación actual, según Bauman, 
hoy en día dominan aquellos que son capaces de 
acelerar los procesos y extender su poder. Por 
lo tanto, si la velocidad significa dominación, la 
inmovilidad y la apropiación de un territorio sig-
nifican una desventaja.   La tierra es un producto 
tangible y demasiado engorroso para la sociedad 
liquida en la que vivimos. La globalización, entre 
otras cosas, se encarga de eludir compromisos 

locales, las tareas pueden ser repartidas, e inc-
luso administradas a distancia. El sedentarismo 
y la pertenencia a un lugar especifico han dejado 
de ser garantía de estabilidad. 

 Según Bauman, hoy en día existen las de-
nominadas comunidades explosivas, consecuen-
cia de la modernidad liquida, las comunidades 
explosivas tienden a ser agrupaciones volátiles, 
transitorias y con un solo propósito. Si bien son 
breves, suelen ser intensas, al contrario de las 
sociedades sedentarias, no tienen expectativas 
de duración y tienden a ser mas exitosas mien-
tras menos dependen de restricciones territori-
ales.  Según el sociólogo, la definida “comuni-
dad de guardarropa” sirve como ejemplo para 
retratar esta volatilidad. El público que asiste al 
teatro se viste “para la ocasión”, se preparan y 
salen de sus casas de un modo distinto al que lo 
harían diariamente, rasgo que define esta oca-
sión como especial. Los espectadores, a pesar 
de lo diferentes que sean en sus pasatiempos 
diarios y sus intereses personales, entran al te-

La Sociedad de la Información

La ciudad-territorio

 Massimo Cacciari en su libro La Ciudad28 

asegura que  las ciudades occidentales fueron 
creadas sobre las basases del modelo de civita 
romana, donde, a diferencia de la polis griega, lo 
único que daba a los habitantes un factor común 
era una serie de leyes que permitían la vida en 
comunidad. Los ciudadanos de la civita romana 
no compartían un sentimiento de arraigo con la 
tierra ni un origen cultural en común como si lo 
hacían los de la polis, y esto precisamente les 
permitía expandirse. Sin embargo, el autor ase-
gura que todavía somos seres de “lugares”, es 
decir, que mientras le pedimos a las ciudades 
que se expandan y nos proporcionen espacios 
para realizar nuevos negocios, también exigi-
mos una morada, un lugar de intercambio so-
cial y una escala mas humana. El autor asegura 
que el origen de la ciudad como civita romana 
ha permitido el desarrollo de la misma hacia la 
metrópoli, un tipo de urbe que se ah desarrolla-
do bajo las bases de dos factores primordiales: 
la industria y el mercado. “…en la ciudad mod-
erna, las presencias clave son los lugares de 
producción y los de intercambio. Todo se articu-
la alrededor de ellos como factores capaces de 
conferir significación simbólica al conjunto…” 29

 Sin embargo, según Cacciari, hemos su-
perado esa etapa de urbanización, nos encon-
tramos en lo que el autor denomina como la pos 
metrópoli o la ciudad-territorio. Un espacio in-
definido y homogéneo , donde no existe centro y 
periferia, donde las funciones se distribuyen sin 
ningún sentido programático, ubicados según 
intereses especulativos y presiones sociales. Lo 
que el autor denomina como la desindustrial-
ización, se ve reflejado en la descentralización 
de las funciones de industria e intercambio. 
Comienzan a desaparecer los espacios de pro-
ducción e intercambio fijos y establecidos, ya 
que estas funciones se encuentran ahora espar-
cidas dentro del gran territorio urbanizado como 
acontecimientos sin ninguna lógica global.  

 Las funciones de una ciudad se trans-
forman en acontecimientos que son los nue-

vos espacios públicos. Estos son eventuales y 
esporádicos, se modifican y mutan de manera 
constante. Las formas terrenales tienden a di-
solverse y desaparece la dimensión del lugar. 
Según el autor, no es posible habitar una ciu-
dad que no proporciona lugares, “el lugar es allí 
donde nos paramos: es pausa; es algo análogo 
al silencio en una partitura.(…)El territorio pos 
metropolitano ignora el silencio; no nos permite 
pararnos, ‘recogernos’ en el habitar.”30   Habita-
mos territorios sin límites definidos donde el es-
pacio se ha dejado de medir en distancias para 
medirse en tiempo. La ciudad se atraviesa, de 
acontecimiento en acontecimiento con el tiem-
po como una carga. La ciudad ahora territorio se 
encuentra imposibilitada de establecer lugares 
para habitar. 

La sociedad liquida

 El sociólogo polaco Zygmunt Bauman en 
su libro Modernidad Liquida31  explica las con-
secuencias que sufre la sociedad a causa de los 
cambios en el mercado y el sistema capitalista. 
Según Bauman estamos experimentando una 
etapa de la historia a la que el denomina “mod-
ernidad líquida”, un período que se caracteriza 
por dos factores principales: la liberalización 
de los mercados y el debilitamiento de las rela-
ciones sociales.  La modernidad líquida refiere a 
la conclusión de una etapa de adecuación de los 
individuos a estructuras “sólidas”, como el régi-
men de producción industrial o las instituciones 
democráticas, para pasar a un sistema líquido 
de políticas liberales y trabajo flexible. 

  Los seres humanos se encuentran ahora 
con la obligación de ser libres. Según Bauman, 
debido al desarrollo del Mercado y a la impor-
tancia de la apariencia por sobre el contenido de 
las cosas, hemos pasado a diseñar nuestra vida 
como “proyecto y performance”. Es decir que 
mas allá del proyecto de vida, todo lo demás es 
ficticio. La cultura laboral de la flexibilidad an-
ula la previsión de futuro, la familia nuclear se 
ha transformado en una sociedad donde el amor 
se hace “flotante”, sin responsabilidades hacia 

The city of the captive globe, Rem Koolhaas
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atro con un aspecto elegante que los uniforma 
e incluso, se comportan de manera similar. Las 
emociones, los actos de exaltación, los plausos, 
las sorpresas parecerían estar coordinados . Sin 
embargo, cuando termina la función, cada es-
pectador se retira para mezclarse nuevamente 
con las masas. Sus particularidades han sido 
temporalmente silenciadas en pos de un “in-
terés grupal” que es intenso pero no dura mas 
que un espectáculo. 

El límite

 Pier Vittotio Aureli, en su reciente libro 
The Posibility of an absolute architecture33, habla 
de la forma de la arquitectura como punto princi-
pal de la conformación de la ciudad. La arquitec-
tura tiene como función principal separar y ser 
separado. En este concepto se encuentra la es-
encia de la arquitectura como forma política. La 
ciudad es una composición de partes separadas 
por la arquitectura. Explica que la urbanización 
es posible gracias a los limites de la arquitectura 
ya que las ciudades no solo están compuestas 
por flujos, sino que también por muros, barreras 
y fronteras que definen el espacio. 

 Aureli se pregunta que forma puede 
tomar la arquitectura en los nuevos territorios 
urbanizados sin caer en el “edificio icónico” que 
desconoce el problema de la ciudad ni en la 
repetición infinita de un sistema que se ha com-
probado ineficiente e idealizadora.  
 El autor toma el proyecto de “La ciudad 
del globo cautivo” que Rem Koolhaas realiza 
en 1972 para describir un ejemplo que lo ayuda 
a introducir el concepto de “ciudad archipiéla-
go”: La ciudad del globo cautivo describe una 
condición urbana que se genera dentro de la 
explosión de densidad poblacional y la inversión 
en nuevas tecnologías. Basado en la ciudad de 
Manhattan, el proyecto se conforma de una se-
rie de lotes dispuestos ortogonalmente y sep-
arados por una grilla de calles que parecería 
ser infinita. Cada lote está conformado por un 
basamento de piedra y todos son denominados 
por Koolhaas  como laboratorios ideológicos. 

City-Walls, Dogma.

Dentro de cada lote se desarrolla un concepto 
diferente de metrópolis con sus propias leyes, 
verdades y condiciones extremadamente artifi-
ciales. En vez de contextualizarse, cada lote se 
ha separado radicalmente del otro ya que no ex-
iste contexto definido. La condición que le per-
mite a estos lotes permanecer dentro del mismo 
espacio urbano es el limite que proporciona la 
grilla ortogonal que los divide. Koolhaas define 
este modelo urbano como archipiélago: Los 
lotes son las islas y las calles el mar. Mientras 
mas extrema sea la diferencia entre cada isla, 
mas unido es el mar que los rodea.  Mas tarde, 
estas ideas sobre la ciudad se verán plasmadas 
en el libro  Delirious New York  en 1977, donde 
los lotes no son considerados laboratorios, pero 
cada edificio en si mismo es considerado una ci-
udad dentro de otra ciudad, una representación 
en miniatura de Manhattan.  
 Por otro lado, Pier Vittorio Aureli junto a 
Martino Tattara forman Dogma, una oficina de 
arquitectura establecida en Bruselas que se 
ha encargado de desarrollar estas ideas sobre 
los limites en la arquitectura y su relación con 
la ciudad. En esta ultima década, Dogma ha lo-
grado exponer un modo de pensar las nuevas 
relaciones entre arquitectura y ciudad. En la pub-
licación de la AA School of Architecture denom-
inada Dogma, 11 Proyects34, Brett Steele afirma 
que en la esencia de Dogma se encuentra el tra-
bajo sobre la rearticulación entre arquitectura y 
ciudad. Dogma hace uso de la capacidad de la 
forma arquitectónica de marcar limites estrictos 
en la ciudad, lo que Aureli y Tattara denominan 
como “extreme architectural form”, mediante la 
imposición de nuevos espacios construidos en-
cima de espacios urbanos ya constituidos. Todas 
las representaciones arquitectónicas impuestas 
por Dogma muestran una clara preferencia por 
las formas geométricas simples. Según los in-
tegrantes del estudio, el uso del cuadrado como 
forma inicial es un dogma en el sentido de que ni 
siquiera se preguntan el por que. Simplemente 
hacen uso de la forma mas abstracta para evitar 
el “engorroso” y “humillante” proceso de definir 
una forma y poder concentrarse en cosas que 
están más allá de la forma. En una era en donde 
se han desarrollado tan profundamente las ca-
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 Como se ha visto a lo largo del trabajo las 
utopías han sido siempre una respuesta a  con-
textos sociales, políticos y económicos determi-
nados. Además, son agentes de cambio ya que 
traen a discusión nuevas posibilidades para ser 
desarrolladas.  La utopía, en mi opinión, cuen-
ta con la libertad de ser irrealizable. Al tratarse 
de un objetivo improbable, no esta atado a las 
posibilidades reales que aporta la industria, la 
ciudad o la sociedad real, y puede desarrollarse 
libre de prejuicios. 

  Luego de exponer las distintas reacciones 
utópicas de finales del siglo xx hasta la actualidad, 
se puede observar que, si bien podemos definir 
a todas ellas como utópicas, varían las bases 
que establecen su desarrollo. Los aspectos de 
la realidad tomados en cada caso son diferentes 
y como vimos, cambian en relación directa a la 
realidad de la época. Entonces seria oportuno 
para el siguiente desarrollo proyectual de esta 
tesis, entender cuales son los factores de la re-
alidad que tendrían implicancia en el desarrollo 
de una respuesta utópica o realidad alternativa. 
Sin duda muchos de los temas desarrollados 
en las ultimas secciones de este trabajo serian 
incluidos. Por ejemplo la perdida de cualidades 
urbanas de las ciudades y su transformación en 
bastos territorios urbanizados, el debilitamiento 
de las relaciones sociales y la volatilidad de las 
comunidades y el avance de la información por 
encima de la producción industrial.  
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que crearían situaciones transitorias de pequeña escala, que llevarían, 
a mayor escala a la creación de un ambiente de permanente cambio 
marcado por el juego y la libertad. (Heynenm, Hilde; New Babylon: The 
Antinomies of Utopia; Assemblage No.29; The MIT Press; Abril 1996; 
Págs. 24-39.)
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 17COOK, Peter; Archigram; Princeton Architectural Press; Nueva York; 
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desarrollo de los suburbios y comunidades nuevas.
 21Soleri, Paolo; Arcology: The City in the Image of Man; MIT Press; Cam-
bridge, Massachusetts; 1969.
 22KOSICE, Gyula; La Ciudad Hidroespacial. Manifiesto; Buenos Aires, 
Argentina; 1946
 23Ibíd.
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25HOLLEIN, Hans, En VAN  SCHAIK, Martin y MACEL, Otakar. Exit Utopia. 
Munich:2005, p.149
26TORALDO DI FRANCIA, Cristiano. En VAN  SCHAIK, Martin y MACEL, 
Otakar. Exit Utopia. Op. Cit., p.150
27CACCIARI, Massimo. La Ciudad. Editorial Gustavo Gili, Barcelona: 
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28CACCIARI, Massimo. La Ciudad. Op. cit,.p 30.
29CACCIARI, Massimo. La Ciudad. Op. cit,.p 35.
30BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida, Editorial Fondo de Cultura 
Económica, México DF, 2003.
31BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica, 
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32VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo, “Peter Sloterdijk; espumas, mundo po-
liesférico y ciencia ampliada de invernaderos”, En KONVERGENCIAS, 
Revista de Filosofía y Culturas en Diálogo, Nº 16 - 2007, Capital Federal, 
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Notas

pacidades de los procesos de diseño y  los mét-
odos constructivos para  generar nuevas formas 
en la arquitectura, la dogmática apropiación de 
la forma mas simple revela las implicaciones 
mucho mas profundas de sus proyectos.  

 “City-Walls” es un proyecto realizado por 
Dogma para la posible construcción de la nue-
va capital de Corea del Sur como parte de un 
proyecto de balancear el desarrollo y aliviar la 
congestión de Seúl. Dogma entendió que lo que 
se necesitaba no era simplemente una organi-
zación programática, sino una estructura que 
pudiera contener el desarrollo de la ciudad a lo 
largo del tiempo. La propuesta se basa en una 
ciudad compuesta por “habitaciones” en vez de 
calles. La idea principal es la repetición de un 
edificio cruciforme que contiene tanto vivienda 
como oficina. Mediante su ubicación ortogonal, 
forman entre ellos grandes habitaciones urban-
as, estableciendo el espacio para el desarrollo 
así como también la infraestructura básica de 
vida y trabajo.  La ciudad de muros o “City-walls”, 
actúa como un sistema de “espacio disponible” y 
limite. Que no define la forma final de la ciudad 
pero si su forma inicial.  
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 El proyecto de tesis sobre Utopías de vivienda colectiva se presen-
ta dentro de una realidad alternativa a la condición actual. Decidí abordar 
este proyecto estableciendo un escenario imaginario para desarrollar una 
arquitectura que se acomode a las necesidades de esas condiciones partic-
ulares. Sin embargo, esta realidad alternativa está basada esencialmente 
en la amplificación de ciertas cualidades de las civilizaciones actuales que 
considero avanzan a gran velocidad: La apresurada urbanización del ter-
ritorio, la fugacidad de las relaciones sociales, la digitalización del patri-
monio tangible y por ende el debilitamiento de la producción industrial son 
algunos factores que influyeron en esta construcción imaginaria. 

EL HÁBITAT 
CONTINUO
PROYECTOS UTÓPICOS DE VIVIENDA COLECTIVA
TESIS PROYECTUAL
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 Entonces, me propongo exponer a modo 
de relato, la realidad en la que toma lugar esta 
tesis. Imaginemos por un momento que la situ-
ación cultural, económica y social en la que vivi-
mos se ve alterada drásticamente para dar lugar 
a una sociedad post-industrial: 

 Hemos dejado atrás la era industrial y 
nos abordamos en la sociedad de la información. 
Todo el patrimonio de los seres humanos ha per-
dido su cualidad táctil y se ha convertido en infor-
mación resguardada  en servidores de almace-
namiento masivo, una especie de archivo virtual. 
La producción industrial ha dejado de ser el fac-
tor principal de desarrollo de las ciudades, para 
dar lugar a la producción de información como 
fuente principal de trabajo. El gran crecimiento 
industrial del siglo XX se encuentra reducido a 
producir productos para la vida cotidiana, vesti-
menta e interfaces para el acceso al patrimonio 
digital. Esta producción se ha descentralizado 
y requiere de pocos o nulos recursos humanos 
para su desempeño. El valor de la información 
ha aumentado por encima del de cualquier pro-
ducto tangible y esto ha modificado la manera de 
trabajo. En comparación a la centralización, la 
metodología, la rutina y la maquinaria necesita-
da para el desarrollo de la producción en el siglo 
XX, hoy en día la producción se reduce a la men-
te y dispositivos que permiten su desarrollo en 
cualquier lugar. Además, esta descentralización 
ah generado mayor roce entre diferentes profe-
siones y el alcance a información diversa sobre 
todo tipo de temas, lo que ha ampliado la var-
iedad de relaciones sociales y laborales del ser 
humano. 

 Por otro lado, La longevidad de las rela-
ciones humanas y asentamientos territoriales ya 
no son certeza de bienestar a largo plazo. Las 
relaciones entre los seres humanos han pasa-
do a ser efímeras y transitorias, mientras que el 
arraigo a un territorio especifico se ha conver-
tido en un inconveniente. Ha disminuido la taza 
de matrimonios y se a tornado difícil establecer 
una residencia permanente. Los individuos se 
trasladan por tiempos indefinidos  para estar a 
menor distancia de un lugar que le es útil por un 
tiempo determinado. Mientras estudia, trabaja, 
descansa, o simplemente conoce un lugar, el ser 
humano se establece con los pocos elementos 
materiales que necesita llevar consigo. Cuando 
el objetivo está cumplido, el individuo se muda 
nuevamente. El núcleo familiar, hace tiempo 
considerado el modo de habitar por excelencia, 
se ah convertido en uno de tantos otros modos 
de convivir. Principalmente, son los intereses de 
carácter temporal los que definen donde y con 
quien uno vive por un tiempo indefinido.

 Por último, los nuevos métodos de con-
exión, las redes sociales, el mayor alcance a dis-
positivos de comunicación y cualquier otro tipo 
de método digital de interacción social han al-
terado los límites de la esfera publica y privada. 
La privacidad se ha reducido a un cuestiones 
estrictamente intimas, mientras que la esfera 
publica ha abarcado todos los demás espacios 
para la vida en diferentes intensidades.  

EL HÁBITAT 
CONTINUO

PROYECTOS UTÓPICOS DE VIVIENDA COLECTIVA
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0 200 m

 El sitio escogido para el desarrollo del proyec-
to es la antigua playa ferroviaria ubicada en el barrio 
de Liniers, en la zona oeste de la Capital Federal.  El 
área donde se encuentra el terreno, es una zona que 
se ha desarrollado con tipologías de mediana y baja 
altura sin un código de planeamiento especifico y 
que cuenta con un índice de población medio, la zona 
cuenta con la confluencia de varias redes de trans-
porte: El Ferrocarril Sarmiento, la Autopista Perito 
Moreno, la Avenida General Paz y la Avenida Juan B 
justo que cruza la ciudad hacia el noreste. Sin em-
bargo, no cuenta con una gran cantidad de espacio 
verde público. Por ultimo, El estadio José Amalfitani, 
el Polideportivo Vélez Sarsfield y un conjunto de Hip-
ermercados que se encuentran frente al terreno dan 
una base considerable de servicios para el desarrollo 
de un proyecto de vivienda de carácter urbano.  

  El proyecto se denomina “El Hábitat Contin-
uo”, y se basa en una serie de edificios en forma de 
tira de 330 metros de longitud que se disponen  de  
manera continua formando una grilla ortogonal. El 
negativo de esta cuadrícula configura grandes espa-
cios públicos cerrados por sus cuatro lados pero abi-
ertos al aire libre. De esta manera se invierte la con-
figuración urbana a una escala mayor. Mientras que 
la ciudad que conocemos se basa en una grilla de 
calles y manzanas construidas, el Hábitat Continuo 
se basa en una grilla de “edificios-muros” que con-
centran en su interior espacios de vivienda y espacios 
públicos, y dejan entre si, una serie de “habitaciones 
urbanas”  lo suficientemente grandes para consid-
erarse espacio público al aire libre, pero generando 
un límite para el desarrollo controlado de su superfi-
cie. La idea de estas habitaciones es generar espacio 
disponible. Haciendo uso de los elementos urbanos 
existentes en la superficie, cada habitación evolucio-
nará de manera independiente a la habitación con-
tigua. Cuanto mas extremo sea su contraste, mas 
unido es el conjunto. Sin embargo, el sistema admite 
alteraciones, ciertos elementos existentes que son 
dignos de preservar, pueden romper con esta grilla 
y conformar habitaciones mas grandes o abiertas en 
un extremo. Al establecer limites dentro del flujo ur-
bano constante y homogéneo, se genera un cambio 
en el desarrollo urbano, una suerte de microclima 
artificial para el desarrollo de actividades especifi-
cas.  
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 Dentro de este conjunto e seleccionado 
una “habitación urbana” especifica para desar-
rollar. Esta se encuentra sobre la vía ferroviaria 
y cinco galpones antiguos que pertenecían a la 
antigua playa ferroviaria propiamente dicha. 

 Este edificio es en realidad, parte de un 
sistema, y esta ubicado de manera estratégica 
para dar lugar al desarrollo futuro de otras piezas 
de su mismo sistema a su alrededor. Sin embar-
go, como edificio único, los terrenos destinados 
antiguamente a la playa ferroviaria se convertirán 
en espacio verde público como extensión de los 
antiguos edificios existentes que no se encuen-
tran bajo el nuevo proyecto pero que si serán rea-
condicionados para albergar nuevas funciones. 

 Mientras la densidad promedio actual 
de la Ciudad de Buenos Aires es de 135 habi-
tantes por hectárea, el nuevo proyecto propone 
aumentar drásticamente la densidad a un nu-
mero aproximado de 500 habitantes por hectárea 
concentrados en 18 pisos de vivienda. La concen-
tración de población permite una reducción del 
gasto energético y de contaminación generado 
principalmente por el transporte vehicular,  ha-
ciendo uso de la vía ferroviaria como transporte 
principal.
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  Los cuatro edificios-muro de 330 metros 
de largo por 67 metros de alto y 16 metros de an-
cho son iguales en su configuración y disposición 
espacial. Estos edificios se componen de una 
serie de unidades privadas y espacios semipú-
blicos compartidos. Además,  es atravesado por 
un circuito público que recorre todo el edificio a 
modo de escalera interrumpido por espacios de 
mediana escala que toman funciones temporales 
para el uso de los habitantes, como plazas en al-
tura, gimnasios, oficinas, espacios “co-working”y 
guarderías para niños.  
  En su parte inferior el edificio cuenta con 
un basamento de 12 metros de altura donde cul-
minan los recorridos públicos y se relacionan con 
lo que ocurre en el suelo. En este caso, el lado 
sur, en relación directa con la ciudad, da lugar a 
una estación de ferrocarril y un centro comercial, 
los galpones en desuso son reacondicionados y 
utilizados para albergar un centro cultural y de 
exposiciones artísticas con salas de exposición 
y auditorios, un mercado de alimentos, espa-
cios para el desarrollo de la información de uso 
libre por los habitantes y un centro de desarrollo 
tecnológico con sus laboratorios de experi-
mentación y salas de exposición.

Axonometrica explotada
El edificio se apoya sobre 
las vias del ferrocarril 
que son cubiertas con la 
estación de tren que fun-
ciona en su superficie como 
espacio verde publico. Los 
galpones existentes en el 
sitio son reacondicionados 
y utilizados como espacios 
para el desarrollo y experi-
mentación tecnológica.
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ESPACIOS CULTURALES
ESPACIOS PARA EL DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA

COMERCIO
GASTRONOMIA

VIVIENDA

ESPACIO PÚBLICO EXTERIOR

nivel acceso nivel público nivel 1 nivel 2 nivel 3

nivel 8nivel 7nivel 6nivel 5nivel 4

nivel 13nivel 12nivel 10nivel 9 nivel 11

nivel 18nivel 17nivel 15 nivel 16nivel 14

Esquema de distribución programática
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0 100 m

0 100 m
Implantación_nivel de acceso peatonal. 
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Maqueta_Escala 1:1000
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0 50 mPlanta_nivel acceso.
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Acceso peatonal principal_esquina sureste.
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0 50 m

0 50 mPlanta_nivel público.
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0 50 m
0 50 mPlanta_nivel 1.
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0 50 m

0 50 m
Planta_nivel 2.
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0 50 m
0 50 mPlanta_nivel 3.
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0 50 mPlanta_Subsuelo.
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0 20 m0 20 m

Alzado norte.

Alzado este.
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0 20 m

0 20 m

Alzado oeste.

Alzado sur.

0 20 m
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0 20 m

0 20 m

Sección transversal.
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0 20 m

0 20 m

Sección longitudinal por recorrido.
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Recorrido peatonal publico interior.
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El edificio es atravesado por un recorri-
do publico continuo que toma la función 
de parque en altura.
a lo largo del recorrido se encuentran 
espacios publicos de mediana escala 
con funciones variables y temorales: 
plazas, espacios co-working, oficinas 
temporales, gimnasios, salas de estar, 
guarderias para niños, etc.
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Maqueta_Escala 1:1000
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Vista de una plaza en altura hacia lel interior de la “habitacion urbana”.
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 Las unidades de vivienda son individuales y 
compartidas. La unidad principal es una habitación 
de 25 m2 que cuenta con un baño, una cama y un 
escritorio. En su configuración de vivienda compar-
tida, estas unidades habitacionales se agrupan de a 
seis y comparten un espacio semi-privado de doble 
o simple altura que cuenta con una cocina, espacios 
de esparcimiento y trabajo y un espacio exterior 
semi-cubierto compartido con otra vivienda de ig-
uales características. En su configuración individual, 
las unidades habitacionales se encuentran uni-
das entre si por una circulación horizontal que las 
conecta al recorrido público que une los espacios de 
trabajo y descanso a lo largo del edificio.  

 Estas unidades en sus diferentes config-
uraciones contemplan infinitas posibilidades de 
agrupación. Siendo tan diversos y temporales los 
motivos de agrupación, seria imposible establecer 
una unidad tipo para una familia tipo. Por el con-
trario, estas viviendas pueden albergar grandes o 
pequeñas familias, estudiantes, grupos de trabajo, 
comunidades, grupos de artistas, hotelería, y cual-
quier otro programa de vivienda que requiera de un 
espacio común de libre acceso por parte de todos 
los habitantes. Además, las habitaciones individ-
uales, que también admiten un segundo habitante, 
se encuentran principalmente cercanas al recorrido 
público, de modo tal que el contacto de la vivienda 
con el espacio público o semi-público es siempre el 
mayor posible.  

Maqueta de proceso_Estudio de las configuraciones de unidades y espacio público. 

Unidad habitacional individual.

Vivienda compartida con espacio 
público de doble altura y unidades en 
el segundo nivel.

Vivienda compartida con espacio 
público de doble altura y unidades en 
el primer nivel.

Vivienda compartida con espacio 
público de simple altura.
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0 10 m

0 10 m
Plantas de unidades apareadas_Esquema estructural.
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0 5 m

0 5 m

Plantas de unidades encastradas.
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0 5 m

Sección transversal de unidades encastradas.
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0 5 m

0
5 m

0 5 m

Planta de sector Alzado de sector. 
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Maqueta de sector_Escala 1:50
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0 1 m
0 1 m

Detalle de baños de unidad.

A

A

BB

Sección BB.Sección AA.
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0 1 m0 1 m
A

A

B

C

B

C

Sección AA.Sección BB.

Sección CC.

Detalle de cocina.
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Instalaciones sanitarias.
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0
1 

m

Sección de sector completa.
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0 1 m
0 1 m

Detalle de fachada.

Planta.

Alzado.Sección.

las facahdas del edificio estan cubiertas por 
una serie parantes metálicos que funcionan 
de estructura de la carpinteria y a su vez 
sostienen parasoles verticales que varian su 
profundidad en relación a los espacios que 
protegen.
de esta manera, cada ambiente recibe la 
cantidad de irradiación solar adecuada y, las 
diferentes profundidades de los parasoles le 
otorga variación a la fachada.  
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Planilla de carpinterias.
Detalle de parsoles y union con carpinterias.
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