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RESUMEN

Hemos titu lado el presente traba
jo L o s  a s p e c t o s  c o n t e x t ú a l e s  e n  e l  

p r o c e s o  p r o y e c t u a l  basándonos 
en la necesidad de considerar los 
agentes ecológicos como punto ini
cial en toda intervención humana 
del medio ambiente. En un artículo 
de las Ediciones CEPA titu lado "El 
proceso proyectual de Frank Llo- 
yd Wrigth", hablan de "hacer" en 
términos del "diseño del entorno". 
Parten de las propias afirmaciones 
de W right, cuando decía que se 
debe afrontar el ambiente como un 
" c o n t í n u u m "  en permanente evolu
ción, y coinciden en que, cuando 
el hombre interviene el medio am
biente para su beneficio, utilizando 
sus recursos, debe ocuparse de las 
transformaciones como un proceso 
continuo y equilibrante, y afrontar 
el continuum  ambiental com o un 
todo, refiriéndose a todo tipo  de 
escalas y problemáticas afines. 
Consideram os las d istin tas ins
tancias del proceso de diseño, en 
función del análisis realizado en el 
artículo, cuando las clasifican en 
fases "activas" y  "pasivas".

PALABRAS CLAVE

Análisis contextual; procesos pro- 
yectuales; secuencias decisionales.

OBJETIVOS GENERALES

Contribuir a la producción de nuevas es
trategias pedagógicas en el proceso del 
diseño arquitectónico difundiendo los 
resultados de la actividad de enseñanza- 
aprendizaje a fin de lograr aprendizajes 
significativos, durante la formación profe
sional de la carrera de Arquitectura.
Para ello:
- Realizamos comparaciones con otras 
posturas teóricas, considerando las con
diciones contextuales diferentes.
- Concientizamos al alumno en formación 
sobre el preciso ensamblaje que debe 
existir en los aspectos epistemológicos 
de la Arquitectura con la realidad con
temporánea, y cómo el estudio del medio 
físico y socio-cultural es determinante del 
objeto arquitectónico.
Las distintas perspectivas de análisis faci
litan el desarrollo de respuestas de diseño 
acordes con nuestro medio físico.

OBJETIVOS PARTICULARES

Se orienta al alumno a fin de permitirle 
desarrollar la observación y el uso de 
las metodologías apropiadas en el diseño 
para lograr un diagnóstico de la situación 
que le permita llegar a mejores propues
tas en su relación con el medio, recono
ciéndose protagonista de este. Para ello 
aplicamos las lógicas del proceso de pro
yectual explicitadas en Espacios Cepa N.° 
8 que faciliten:
- comprender los diversos componentes 
del subsistema entorno ambiental, espa
cio funcional y tecnológico-productivo 
de los espacios construidos;
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Auxiliar de primera en Teoría del 
Diseño II. Departamento Teoría del 
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- identificar los diversos elementos visua
les que estructuran y hacen memorables 
las imágenes del lugar.

“Lógica Relacional"
- Se representan a través de esquemas 
simples las primeras relaciones funciona
les endógenas y exógenas y se analizan 
compatibilidades o incompatibilidades 
del sistema interno, como del macro- 
sistema contextual, evaluando niveles de 
jerarquía y orden.
“Lógica Situacional"
- Se esquematizan los diseños a través 
de esbozos, zonificaciones y preformas, 
considerando los diversos agentes ac
tuantes en el sitio.
- Para describir los componentes del cli
ma y valorarlos en función de sus efectos 
sobre el terreno, orientaciones. Influencia 
de edificaciones y construcciones veci
nas, tipo de vegetación existente. 
“Verificación"
- Evaluar la adaptabilidad del proyecto 
con las finalidades y objetivos planteados 
en el inicio del proceso. Considerar facti
bilidades de flexibilidad, recuperabilidad 
y adaptabilidad del objeto arquitectónico.
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INTRODUCCIÓN - PLANTEO 
DEL PROBLEMA

Cómo enseñar hace referencia directa 
a la metodología utilizada, a los proce
dimientos empleados y a las estrategias 
que llevan a ese aprendizaje, y ese apren
dizaje debe ser significativo y útil a la for
mación técnica y profesional.

El continuo ambiental se comporta como 
un ecosistema, modificado por el hombre 
y la cultura, "es un sistema viviente, abierto 
y por lo tanto sumamente complejo"1. Di
cho modelo debe espacializarse, y como 
todo proceso de diseño arquitectónico 
debe ser figurativo, tomamos como mode
lo para nuestro desarrollo a la circularidad 
retroactiva (feed-back loop), figura analiza
da en el artículo de Espacios Cepa N.° 8, 
donde afirman que "es semejante (isomor- 
fo) a como en realidad dichos sistemas vi
vientes autorregulan su equilibrio dinámi
co"2. De esta manera podemos distinguir 
los estados y transiciones de cualquier 
situación de diseño para pasar de un esta
do del sistema a otro nuevo solucionado.

Consideramos que las distintas instancias 
o fases desarrolladas en este artículo re
presentan categóricamente los diferentes

1. Espacios CEPA N.0 8 (1977) EL Proceso Pro- 
yectual (p. 7). Edición Equipos SRL. Impresión 
Establecimientos Gráficos SA, Bs. As.

2. Espacios CEPA N.° 8 (1977) EL Proceso Pro- 
yectual (p. 7). Edición Equipos SRL. Impresión 
Establecimientos Gráficos SA, Bs. As.

3. Champion, Roberto A. (2003) Teoría y Saber 
de la Arquitectura. Página 8, primera edición. 
Ed. UNNE, Resistencia, Chaco, Argentina.

4. Champion, Roberto A. (2003) Teoría y Saber 
de la Arquitectura. Página 8, primera edición. 
Ed. UNNE, Resistencia, Chaco, Argentina.

5. Ynsaurralde, Raúl G. (2011). "La Filosofía
orgánica del arquitecto Frank Lloyd Wrigth" 
(pág. 3). Publicaciones Internas Teoría del
Diseño II, UNNE.

momentos por los que va pasando todo 
proceso proyectual; por tal motivo las 
analizamos detenidamente destacando 
al contexto como elemento determinante 
de toda creación arquitectónica.

DESARROLLO - RESULTADOS

C onceptualización
de lo arqu itectón ico

Solo una comprensión cabal de la arqui
tectura nos permitirá "crear los ámbitos de 
la vida humana aptos a las condiciones 
de la época". El hombre crea espacios 
de vida que varían en el curso del tiempo. 
El saber científico alcanza su auge en la 
Edad Moderna. Como ciencia experi
mental, es un "saber teórico apoyado en 
la experiencia de laboratorio". Teoría y 
práctica constituyen en nuestro siglo un 
complejo unitario, orientado hacia el do
minio de la naturaleza.

Un rasgo singular de la posición teórica 
es poder suspender el vínculo práctico 
y situarse frente al objeto con la voluntad 
de conocerlo, no de usarlo, diferenciando 
el saber teórico de la realidad natural. El 
investigador de la realidad natural logra 
la separación entre lo ya existente de la 
mente humana, que teoriza, y el objeto 
físico estudiado: "para el humano (...), la 
cuestión es más compleja, los hechos 
y  sus teorizaciones se desenvuelven 
sobre un mismo plano, poseen idéntica 
urdimbre (...) cualquier tesis sobre lo hu
mano, sea individual o colectiva, sobre 
el hombre, la historia o la sociedad, es 
a su vez un hecho humano, histórico, 
social (. ) y  queda incorporado como 
un hecho nuevo a la psique colectiva 
que influye en esa psique" (Los límites 
de la teoría, de Francisco Romero, en Fi
lósofos y problemas, p. 162).3 Francisco 
Romero se refirió a las teorías-doctrinas 
o teorías-programas, como teorías que 
se elaboran con un fin práctico.

La doctrina afirma y difunde una creencia 
mediante un sistema de ideas adecuado 
a la época. El pensamiento arquitectóni
co es también doctrina, refleja una épo
ca, basada en la visión del mundo. "Una 
nueva y  auténtica teoría científica de la 
arquitectura deberá darle a la arquitectu
ra bases más firmes y  sacarla de la confu
sión. La doctrina debe surgir como con
secuencia de una teoría científicamente 
elaborada".4

Contexto, sistem a dentro
de l sistem a al que pertenece

"La teoría de la evolución del universo 
lleva a sostener que todos sus elemen
tos, a cualquier escala sean en alguna 
medida dinámicos"5. Con esta afirma
ción podemos esbozar la visión holística 
del mundo para comprender los pro
cesos de la realidad como sistema, y el 
ambiente humano como ecosistema, en 
constante evolución y dinamicidad.

El proceso proyectual asume como pro
ceso de regulación de los ecosistemas 
humanos, siendo el espacio construido 
un componente del sistema total am
biental. Al analizar la obra del arquitecto 
Frank L. Wrigth, vemos cómo logra crear 
espacios humanizados, dentro del cam
po espacial que los envuelve, y genera 
lo que se dio como una constante en su 
arquitectura orgánica: la integración del 
entorno a su obra, pudiendo ligar indivi
siblemente los elementos: "todos en to
dos y  todos en el todo"6. La integración 
significa que ninguna parte de cualquier 
cosa tiene un gran valor en sí misma, sino 
como elemento integrado en la armonía 
del todo. Este principio está plasmado en 
las obras de Wrigth, quien lo destaca di
ciendo "en el edificio orgánico nada está 
completo en sí mismo, sino que resulta 
completo únicamente en cuanto la parte 
se funde en la más amplia expresión del 
todo"5 * 7. El autor, además, afirma que la "ar-
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quitectura nace, no se fabrica, debe cre
cer coherentemente te desde el interior 
para llegar a ser lo que deba ser", respon
diendo al principio de integración8.

En lo humano, la creación como proceso 
mental se da sobre elementos preexis
tentes. Determinado por una secuencia 
psíquica, o desarrollo psíquico, en el que 
se suceden dos etapas: una consciente y 
otra inconsciente. El poder creador de la 
mente humana es una variable combina
ción de actividades.
Este proceso, en arquitectura, comienza 
con la ideación del objeto arquitectónico y 
concluirá con la creación, materialización o 
construcción de este, como obra termina
da, que será usada y vivida por el hombre.

Ideación/creación: es la plasmación de 
algo nuevo a partir de elementos preexis
tentes, realizada por la mente objetivante 
del hombre. La arquitectura surge como 
producción cultural o como resultado de 
la sumatoria de creaciones culturales. Co
mienza como un diseño o ideación que 
se gesta en la psiquis del hombre, que 
luego se desarrollará en un proyecto, para 
concluir finalmente en una creación. 
Imaginación: surge de la variable con
jugación de la actividad consciente e 
inconsciente. La imaginación produc
tora, que tiene su origen en el poder 
creador del hombre, surge de pasadas 
experiencias, encuentra en el fondo no 
consciente elementos y mecanismos 
de creación, que aparecen en forma de 
"brusca iluminación" respondiendo al 
objetivo de la búsqueda, y luego, durante 
la actividad consciente pone en marcha 
esos mecanismos y le da sentido al ob
jeto en elaboración, conduce a nuevas 
síntesis, con permanentes innovaciones. 
Requiere una continuidad en la acción, a 
través de la perseverancia y la voluntad. 
Corresponde a la imaginación produc
tora, la más parecida a la experiencia de 
creación arquitectónica.

Transform aciones am bienta les y  
proyectación am bienta l

El ambiente en permanente evolución 
reclama ser transformado; el hombre 
debe intervenir para su beneficio en las 
modificaciones del soporte ecológico y 
en el uso de sus recursos, pero no a cos
ta del equilibrio natural. La proyectación 
ambiental se coloca como mediadora 
entre las ciencias de la construcción y las 
ciencias del uso. El continuo ambiental 
visto como ecosistema debe afrontar su 
transformación mediante una secuencia 
o proceso decisional: "la Proyectación 
Ambiental afrontando el continuum am
biental como un todo, se ocupa de todas 
las transformaciones de ese ambiente"9.

Fases proyectuales

1. Definición y  descripción de  
la finalidad perseguida y  de las 
m etas y  objetivos.
2. ANÁLISIS DEL SISTEMA
3. SINTESIS
4. ACCIÓN O EJECUCIÓN
5. VERIFICACIÓN

Imagen: Ediciones Cepa N° 8. Pág. 7 
Representación de la circularidad 
retroactiva

Imagen. Ediciones Cepa N° 8. Pág. 21

1. Finalidad y  m etas

Consiste en la definición del tema y la 
formulación del programa espacializado 
o figurativo, a nivel genérico. No debe 
definirse un tema mediante un prejuicio, 
denominándolo hospital, escuela, living, 
hall, etc., sino mediante la tipología de 
uso ambiental requerido, que se refiere 
esencialmente a las funciones que se 
desarrollarán. Por ejemplo, espacio para 
salud, educación, residencia, produc
ción industrial, etc. Objetivos y metas, a 
nivel particular, representarían el alcance 
de la finalidad deseada, es decir, lugar 
de estar, dormir, comer, otro servicio, etc.

6. Ynsaurralde, Raúl G. (2011) "La Filosofía orgá
nica del arquitecto Frank Lloyd Wrigth" (pág. 4). 
Publicaciones Internas Teoría del Diseño II, UNNE.

7. Espacios CEPA N.° 8 (1977) El Proceso Pro- 
yectual (p. 65). Edición Equipos SRL. Impresión 
Establecimientos Gráficos SA, Bs. As.

8. Espacios CEPA N.o 8 (1977) El Proceso Pro- 
yectual (p. 65). Edición Equipos SRL. Impresión 
Establecimientos Gráficos SA, Bs. As.

9. Espacios CEPA N.o 8 (1977) El Proceso Pro- 
yectual (p. 8). Edición Equipos SRL. Impresión 
Establecimientos Gráficos SA, Bs. As.
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Imagen. Ediciones Cepa N. 8. Pág. 11-43 y  47

3. Síntesis  
(lógica situacional)

Para solucionar los conflictos o desajus
tes del sistema. Corresponde a la colo
cación de la preforma en un contexto cul
tural real. Esta se ajusta en función de las 
condiciones contextuales (clima, paisaje 
y cultura), y deja de ser una preforma abs
tracta para ser concreta y localizada en el 
tiempo y en el espacio.

La preforma se ajusta a ciertos condicio
nantes externos, como relieve, accesi
bilidad, paisaje, asoleamiento, vientos, e 
internos, como ventilación, visuales, altu
ras, texturas, vecindades, equipamiento.

2. Análisis 
(lógica relacional)

Se establece el comportamiento del siste
ma como conjunto; este proceso debe 
ser figurativo. Se utilizan puntos para de
scribir regiones espaciales y líneas que 
los unen, que describen las relaciones 
de las anteriores topologías. Se obtiene 
un proyecto relacional en etapa de pre
forma. Se llega a una etapa más avanzada 
de la lógica relacional cuando los puntos 
y las líneas comienzan a corporizarse: 
dual del grafo, como envolvente dimen
sional de cada punto o línea.

La Topología es una rama de la Matemática, 
que a través de la gráfica figurativa utiliza 
líneas y puntos para representarrelaciones y 
regiones espaciales, lo cual permite realizar 
los organigramas funcionales para generar 
las primeras preformas esquemáticas de 
nuestro futuro objeto de diseño. Luego se 
corporizarán conformando el dual del grafo, 
que otorga dimensiones aproximadas a las 
distintas áreas funcionales.

En cada etapa se distingue entre espacios 
sirvientes y espacios servidos, en función 
del tipo de actividad que en ellos se desar
rolla, y los espacios nexos designan a la ac
tividad conectora entre ambos y el exterior.

Imagen. Ediciones Cepa N° 8. 
Pág. 11 y  20
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4. Acción lógica
geom étrico-constructiva

La necesidad de construir demanda re
gular geométricamente los elementos al 
utilizar formas y materiales, a fin de hacer 
realizable tecnológicamente el espacio 
de que se trate. Aquí juega un papel im
portante la geometría, que debe ser usada 
como medio y no como fin, ya que a través 
de ella se logran procesos de producción 
seriados y masivos, industriales, que otor
gan calidad espacial, un valor reclamado 
colectivamente y que solo puede ser lo
grado a través del lenguaje común que les 
permite la geometría. La creciente adapta
bilidad que exige el ambiente construido 
solo puede lograrse con la adopción del 
"lenguaje de trama", que permite definir lo 
cerrado, lo abierto, lo portante, lo liviano, lo 
fijo y lo móvil.

5. Verificación

Instancia pasiva, de retroacción, que per
mite verificar la modificación del sistema, 
si se satisficieron los requisitos que moti
varon el proyecto, los nuevos conflictos 
que aparecen. Conceptos como adapta
bilidad, flexibilidad, recuperabilidad 
adquieren importancia porque el espacio 
debe permitir adaptaciones por una es
tructuración abierta frente a la demanda 
funcionaf climática, psicológica y cultural.

CONCLUSIONES, 
REFLEXIONES FINALES

El proceso proyectual

Muchas veces las teorías promovidas 
como programas de acción se convierten 
en factores activos de la sociedad influ
yendo en esta. Por tal motivo, a través del 
presente trabajo se ha querido incentivar

en el alumno la capacidad crítica a fin de 
que logre detectar, como instancia de 
verificación, el manejo de conceptos refe
rentes al pensamiento orgánico y la teoría 
sistémica, donde cada parte y cada uno 
de los acontecimientos dependen no solo 
de las condiciones internas, sino de los 
agentes que conforman el todo.

Un proyecto no puede prescindir de las 
relaciones con su entorno inmediato y 
mediato; además debe adaptarse a sus 
posibilidades funcionales y ecológico- 
contextuales. Debe usar técnicas y mate
riales válidos. El objeto debe ser un aporte 
cultural, símbolo y comunicación de la 
época a la que corresponde. La visión del 
proceso proyectual, explicitada como las 
transformaciones del espacio construido, 
proceso de regulación de los ecosistemas 
humanos, constituye un componente sis- 
témico del sistema total ambiental.

Las distintas facetas, considerando los 
aspectos referidos a la flexibilidad, recupe- 
rabilidad y adaptabilidad de los espacios 
arquitectónicos, considerados en el artí
culo analizado, despertarán en el alumno 
nuevas maneras de diseño de los espa
cios arquitectónicos.
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