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En este artículo se presenta una investigación que reflexiona sobre algunos recursos que 
permiten incluir la dimensión tiempo en una representación gráfica bidimensional. Con 
este objetivo se desarrolla el análisis de una serie de dibujos de plantas de vivienda, entre 
las que se contemplan proyectos y obras construidas a lo largo del siglo xx y principios del 
xxi. A partir de las plantas seleccionadas se analizan dos modalidades diferentes de flexi-
bilidad: propuestas que comprenden transformaciones cíclicas y propuestas que incluyen 
transformaciones evolutivas. El análisis de los dibujos tiene como finalidad estudiar las re-
laciones entre las ideas proyectuales que sustentan las propuestas y los recursos gráficos 
utilizados por los proyectistas para comunicarlas. En ese sentido, los dibujos analizados 
pueden ser entendidos como un discurso gráfico sobre el proyecto arquitectónico. Como 
conclusión del estudio se desarrolló una clasificación de las distintas estrategias gráficas 
empleadas en los ejemplos analizados. Dicha clasificación se presenta en un cuadro en el 
que, mediante diagramas, se sintetizan los recursos aplicados en el dibujo y la organiza-
ción gráfica de las plantas.

Representation of temporality in plans for flexible housing projects
This article presents a research work that reflects on some resources that allow the time 
dimension to be included in a two–dimensional graphical representation. Bearing this ob-
jective in mind, a series of drawings for housing plans is analyzed, which includes projects 
and constructions built throughout the 20th century and the beginning of the 21st century. 
In the selected plans, two different modalities of flexibility are analyzed: on the one hand, 
proposals that involve cyclical transformations and, on the other hand, proposals that in-
clude evolutionary transformations. The analysis of the drawings is intended to study the 
relationships between the project ideas that support the proposals and the graphic re-
sources used by designers to communicate them. In this sense, the analyzed drawings can 
be understood as a graphic discourse on the architectural project. The study concludes 
with a classification of the different graphic strategies used in the analyzed examples. The 
said classification is presented in a table in which diagrams are used to synthesize the re-
sources applied to the drawing and graphic organization of plans.

Representação da temporalidade em plantas de projetos de habitações flexíveis 
Neste artigo presenta-se una pesquisa que indaga sobre alguns recursos que permitem 
incluir a dimensão tempo em una representação gráfica bidimensional. Com este objeti-
vo desenvolve-se a análise de una série de desenhos de plantas de habitação entre as que 
se incluem projetos e obras construídas ao longo do século xx e princípios do século xxi. A 
partir das plantas selecionadas analisam-se duas modalidades diferentes de flexibilidade: 
propostas que incluem transformações cíclicas e propostas que incluem transformações 
evolutivas. A análise dos desenhos tem por objeto estudar as relações entre as ideias pro-
jetuais que sustentam as propostas e os recursos gráficos utilizados pelos projetistas para 
comunica-las. Nesse sentido, os desenhos analisados podem ser considerados como um 
discurso gráfico sobre o projeto arquitetônico. A maneira de conclusão foi desenvolvida 
uma classificação das distintas estratégias gráficas empregadas nos exemplos analisados. 
Esta classificação apresenta-se em uma tabela na qual e mediante diagramas, sintetizam-
-se os recursos aplicados no desenho e na organização gráfica das plantas. 
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INTRODUCCIÓN

Las múltiples y cambiantes actividades que en la 
contemporaneidad se desarrollan en el espacio do-
méstico llevan a que debamos concebirlo como un te-
rritorio en constante transformación. Al respecto, los 
procesos temporales propios del habitar deben ser 
considerados como un factor clave a la hora de comu-
nicar gráficamente las ideas de flexibilidad espacial 
y funcional presentes en los proyectos de vivienda. 

El objetivo de este artículo de reflexión consiste en 
identificar y analizar una serie de recursos gráficos 
que permiten representar las transformaciones de los 
espacios o las mutaciones de los usos domésticos en 
algunas propuestas de vivienda que incorporan solu-
ciones proyectuales flexibles.

Partiendo de Carlos Sabino (1992), la metodología 
de investigación desarrollada para llevar adelante este 
objetivo pertenece a la familia de los abordajes cuali-
tativos e implica un estudio explicativo. Se trata de un 
enfoque de estudio de caso múltiple que supone utilizar 
técnicas de revisión bibliográfica, sistematizar informa-
ción gráfica y establecer una muestra intencional de 
plantas que conforman un corpus organizado según 
dos modalidades de flexibilidad. Para la definición de 
estas modalidades se analizaron diferentes clasifica-
ciones realizadas por variados autores (en publicacio-
nes de los últimos 25 años).

El estudio se basa en el análisis comparado de plan-
tas de proyectos de vivienda unifamiliar o de unidades 
tipológicas de vivienda colectiva, dado que se trata 
del tipo de gráficos más utilizados para expresar el 
programa analizado. Debido a la bidimensionalidad 
inherente a la representación de una planta, estos 
ejemplos apelan a la cuarta dimensión —el tiempo— 
de manera de poder comunicar el devenir de cada 
espacio. Las propuestas seleccionadas incluyen pro-
yectos y obras construidas que se despliegan en un 
arco temporal que abarca desde la segunda década 
del siglo xx hasta la primera del xxi.   

Esta investigación es parte de una tesis de maes-
tría1 en donde se analizan los discursos gráficos vin-
culados a distintas modalidades de flexibilidad. Si bien 
existen algunos antecedentes2 de investigaciones re-
cientes que reconocen la relación entre temporalidad 
y flexibilidad, en general es un tema insuficientemen-
te explorado.

Este artículo se organiza en dos apartados princi-
pales en los que se analizan las dos modalidades de 
flexibilidad. En primer lugar, se estudian casos de trans-
formaciones cíclicas, que implican cambios reversibles 
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(usualmente, vinculados a ciclos diarios o anuales). En 
segundo lugar, se estudian casos de transformaciones 
evolutivas, que generan cambios permanentes y por 
lo general se desarrollan durante períodos de tiem-
po más prolongados (como los que afectan la confor-
mación familiar). 

CICLOS TEMPORALES

En un parágrafo del libro Pisos piloto: células domés-
ticas experimentales, Gustavo Gili Galfetti (1997) esta-
blece que el concepto de flexibilidad por movilidad se 
consigue mediante el uso de «tabiques, paneles o ar-
marios móviles, desplazables, pivotantes, abatibles, 
escamoteables», ya que estos dispositivos permiten 
«una rápida modificación de los espacios según las 
horas y las actividades de la jornada» (el destacado es 
mío) (Galfetti, 1997:13–14). Por su parte, en Herramien-
tas para habitar el presente, Montaner, Muxi y Falagán 
(2011) plantean la previsión de «dispositivos móviles 
que beneficien la plurifuncionalidad del espacio», en-
tre los cuales incluyen a los «tabiques móviles, corre-
deros o abatibles, el mobiliario retráctil o plegable, o 
las divisiones y carpinterías desmontables, que pue-
den hacer desaparecer la compartimentación habitual 
de la vivienda» de modo que permiten una «flexibili-
dad inmediata» (2011:187). En cambio, en la clasifica-
ción elaborada por Dayra Gelabert y Dania González, 
sus autoras utilizan la denominación «movilidad co-
tidiana» para definir una «rápida y fácil transforma-
ción del espacio con acciones de simple ejecución» 
(2013:28). Mientras que Josep María Montaner, en el 
libro que dedica al estudio histórico de la vivienda co-
lectiva, menciona los cambios «que se pueden hacer 
cada día desplazando algunos elementos domésticos» 
(2015:128) para luego definir esos cambios como una 
«manera física» de entender la flexibilidad «basada en 
el diseño de elementos que se pliegan y despliegan, 
que giran y se desplazan» (133).  

En definitiva, los cuatro trabajos concuerdan en el 
concepto de movilidad 3 y se centran en describir los 
dispositivos que se utilizan para conseguir las transfor-
maciones. Para ello, algunos autores aluden a la rapi-
dez y la facilidad con que se hacen estos movimientos, 
por lo que mencionan lo inmediato o lo instantáneo; 
mientras que otros especifican el período de tiempo 
que abarcan los cambios, por lo que refieren a la jor-
nada, lo cotidiano o lo diario.

Todos estos autores nos hablan de una temporali-
dad sobre la base de ciclos, determinada por nuestro 

1. Este artículo tiene su ori-
gen en una tesis llamada 
Discursos en planta: Retóricas 
gráficas sobre la flexibilidad en 
proyecto de vivienda colectiva 
contemporánea, defendida 
en octubre de 2020. Tesista: 
Alejandro Folga, Tutor: Dr. 
Carlos Pantaleón.
2. Un antecedente sobre 
esta temática es el artículo 
de Grijalba, Merino del Río y 
Bengoetxea (2019). En dicho 
trabajo, a través de dibujos 
de Herman Hertzberger, se 
analiza el tiempo como un 
factor del proyecto en espa-
cios polivalentes.  
3. Según el Diccionario de 
la Real Academia Española, 
la movilidad es una cualidad 
de lo movible, aquello «que 
por sí puede moverse, o es 
capaz de recibir movimiento 
por ajeno impulso». Es decir, 
podemos referirla tanto a 
elementos muebles como a 
partes móviles del 
inmueble.
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reloj biológico4 y vinculada a las diferentes activida-
des realizadas en el día y en la noche, o durante las ho-
ras de vigilia y de sueño.5 Por ello, en este artículo las 
denominaremos transformaciones cíclicas. Por tratar-
se de procesos periódicos, estas transformaciones de-
ben ser reversibles y, particularmente, dado que por 
lo general se trata de ciclos diarios, los cambios deben 
efectuarse en plazos temporales cortos.

1. DUALIDAD GRÁFICA 

El recurso más sencillo para expresar la flexibilidad 
de una propuesta consiste en utilizar dos plantas que 
muestren diferentes usos de un mismo espacio, ge-
nerando así una dualidad gráfica que refleje la condi-
ción mutable del proyecto.  

La casa Schroeder —construida en 1924 por Ge-
rrit Rietveld en la ciudad de Utrecht (Países Bajos)— 
es uno de los aportes modernos considerado como 
ejemplo canónico de planta flexible. En la mayoría de 
las publicaciones que registran la propuesta se in-
cluyen dos plantas diferentes del nivel superior, una 
diurna y otra nocturna. Este desdoblamiento gráfico 
permite contraponer la integración espacial consegui-
da durante el día con la compartimentación requeri-
da durante la noche. (Fig. 1)

La misma dicotomía día–noche fue llevada un paso 
más allá por Le Corbusier en las plantas de una pro-
puesta no construida de viviendas adosadas, las ca-
sas Loucheur. (Fig. 2)

FIGURA 1 | Nivel superior de la casa Schroeder (1924) de Gerrit Rietveld. Fuente: Fernández Lorenzo (2016:100). 

FIGURA 2 | Planta de casas Loucheur, Le Corbusier, 1929. Fuente: Werner (1993: 95).

4. Por su influencia en los 
hábitos de los seres vivos, 
en Biología estos ritmos son 
denominados ciclos nicta-
merales (por la alternancia 
noche–día) o también rit-
mos circadianos (término 
proveniente del latín que 
significa alrededor del día).
5. Los cambios cíclicos 
pueden experimentarse en 
diferentes lapsos tempora-
les, no solo en el ciclo 
diario. Podrían referir al rit-
mo laboral semanal 
(diferencias entre días há-
biles y feriados) o a los 
aspectos climáticos (dife-
rencias entre las estaciones 
a lo largo del año).
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Durante el día, algunos de los equipamientos que 
permiten el descanso nocturno se repliegan sobre ar-
marios verticales, mientras que otros se ocultan de-
trás de paneles móviles. De esta manera, los escasos 
45 m2 de la planta quedan liberados para usos diur-
nos. En su dibujo, Le Corbusier aprovechó la simetría 
del edificio para incluir dos instancias temporales (de 
nuit, de jour) integradas en un único gráfico, por lo que 
se leen como versiones especulares y opuestas de un 
mismo espacio.

2. SECUENCIA GRÁFICA

En los casos anteriores, el recurso gráfico emplea-
do para expresar la transformación espacial consistía 
en incluir dos estadios opuestos (día–noche). En este 
apartado vamos a revisar algunos ejemplos en donde 
las transformaciones requieren más de dos instancias 
temporales para ser comprendidas, lo que conlleva el 
uso de secuencias gráficas. 

El proyecto 1990 House es una propuesta teórica de-
sarrollada por el grupo Archigram en 1967 que busca 
escapar de la estática concepción tradicional sobre el 
espacio doméstico para ampararse en una utopía tec-
nológica de una constante convertibilidad. Como re-
sultado, la transformación de este espacio se presenta 
mediante una secuencia de siete plantas que abarcan 
las 24 horas de un ciclo diario. (Fig. 3)

Los siete intervalos temporales se corresponden con 
una ordenada cronología de actividades cotidianas que 
se desarrollan en un mismo espacio: dormir, desayu-
nar, actividades individuales, actividades para niños, 
mirar televisión y tomar té, actividades para jóvenes y 
adultos, cena, fiestas y, nuevamente, dormir (Gili Gal-
fetti, 1997:60–61). Esta elaborada coreografía de trans-
formaciones espaciales es posible gracias a una variada 
parafernalia de gadgets tecnológicos (pantallas plega-
bles, asientos inflables, muros «robots», entre otros). 
Para mostrar los movimientos de cada dispositivo y la 
ubicación de estos en el espacio, las plantas se expre-
san usando diferentes tipos de líneas discontinuas.

En las plantas del conjunto que Steven Holl constru-
yó en 1991 en la ciudad de Fukuoka también se apeló 
a una secuencia gráfica. No obstante, a diferencia del 
caso anterior, aquí no se trata de reflejar los sucesivos 
usos de un mismo espacio en una sola jornada. Su pro-
yectista denominó espacio bisagra o hinged space (Holl, 
2000:233) a la solución adoptada para conseguir flexi-
bilidad en el uso de los espacios, pues en lugar de utili-
zar divisiones corredizas (como en la casa Schroeder) 
la modificación del espacio interior se consigue sobre 
la base de puertas, plafones y armarios pivotantes. 

Puesto que los giros son movimientos que impli-
can una mayor complejidad que los desplazamientos 
lineales, dos instancias no son suficientes para repre-

FIGURA 3 | 1990 House, Grupo Archigram, 1967. Fuente: Gili Galfetti (1997:60–61).
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FIGURA 4 | Viviendas Fukuoka, Steven Holl, 1991. Fuente: Gili Galfetti 
(1997:29).

FIGURA 5 | Viviendas Fukuoka, Steven Holl, 1991. Fuente: Holl 
(2000:233).

sentar en forma adecuada el mecanismo de variación 
espacial del proyecto. Por ello, en el libro Pisos pilo-
to (Gili Galfetti, 1997:29) se presenta una secuencia 
de tres instancias gráficas (Fig. 4). Elena Mata Bote-
lla ha comparado esa secuencia con los «fotogramas 
de una película», argumentando que «captan el ins-
tante concreto dentro de una posible secuencia inde-
finida» (2002:104).

3. SUPERPOSICIÓN GRÁFICA

Si la secuencia aumenta el número de instancias de 
una transformación, la superposición permite redu-
cirlas a su mínima expresión. Para ejemplificar este 
recurso vamos a analizar una segunda versión del grá-
fico de Fukuoka en la que los equipamientos móviles 
se dibujan en dos posiciones distintas en cada plan-
ta, lo que posibilita una menor cantidad de instan-
cias temporales (Fig. 5). Las sucesivas posiciones de 
los elementos transformables aparecen dos veces en 
cada planta, de manera de mostrar distintas instan-
cias temporales en forma simultánea y superpuesta. 
Para poder diferenciar entre sí las dos instancias, una 
de ellas se expresa con un relleno negro y la otra se 
dibuja de modo lineal. Sin embargo, dada la comple-
jidad de los movimientos representados, este gráfico 
requiere de recursos complementarios para ser com-
prendido. Para ello se incorporaron flechas y líneas 
discontinuas que describen las trayectorias de giro de 
los elementos pivotantes. En definitiva, si la primera 
versión de la planta apuesta por un despliegue analí-
tico del movimiento de los paneles, la segunda versión 
propone una síntesis y apela a recursos que hacen po-
sible una mayor economía gráfica. 

TRANSFORMACIONES EVOLUTIVAS

En 1974, John Habraken (2000:36–37) nos hablaba 
de proyectar pensando en la evolución de la compo-
sición familiar:

Es posible distinguir las diferentes fases del desa-
rrollo de una familia: la joven pareja sin niños, la 
familia con niños pequeños, que crecen, que van 
al colegio y, finalmente, dejan la casa para formar 
sus propias familias. No es tan solo un cambio en 
número, implica también una serie de diferentes 
relaciones y formas de vivir juntos. De diferentes 
actividades dentro y fuera de la vivienda. (37)

Si los ejemplos anteriores referían a ciclos periódi-
cos (diarios, semanales o anuales), a partir de aquí va-
mos a analizar una temporalidad significativamente 
diferente, que está definida por transformaciones evo-
lutivas. Son varios los autores que distinguen dos po-
sibilidades en este tipo de cambios: los que ocurren 
al interior de la vivienda y los que se producen hacia 
afuera, mediante el aumento del volumen construido.

En un trabajo ya citado, Gustavo Gili Galfetti expli-
ca que el concepto de evolución supone una «modifi-
cación a largo plazo según las transformaciones de la 
familia», mientras que el concepto de elasticidad im-
plica la «modificación de la superficie habitable ad-
juntando una o más estancias» (1997:13). En cambio, 
en su tesis doctoral sobre la flexibilidad de la vivien-
da, Pablo Fernández Lorenzo plantea que el atributo 
de adaptabilidad supone la posibilidad de adecuarse 
«sin grandes obras» a diferentes usos, modos de vida 
o unidades de convivencia. Mientras que el atributo 
de perfectibilidad implica una vivienda que «incorpo-
ra en su planteamiento una futura mejora, en la cali-
dad de sus componentes o en el tamaño del espacio» 
(2012:151–152). Por su parte, Gelabert y González di-
ferencian entre «transformación en el tiempo» y «mo-
vilidad cotidiana» (o frecuente) y también distinguen 
entre transformaciones internas y externas. Si las pri-
meras implican cambios cualitativos, las segundas son 
cuantitativas y por ello las denominan «viviendas cre-
cederas» (2013:28). Por último, Josep María Montaner 
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también reconoce una diferencia entre los cambios 
que requieren pequeñas obras, como transformar ta-
biques de separación, y los que requieren obras más 
complejas «pero realizables al fin» (2015:128), como 
los crecimientos. 

De acuerdo con estos autores, es necesario con-
siderar dos niveles o dos modalidades de transfor-
maciones evolutivas: uno interno (adaptabilidad o 
transformaciones cualitativas) y uno externo (per-
fectibilidad o transformaciones cuantitativas). En el 
siguiente apartado analizaremos una propuesta que 
combina ambas modalidades de manera sincrética.

1. SECUENCIA DE EVOLUCIÓN EXTERNA 

Uno de los ejemplos más paradigmáticos —y que ha 
sido más difundido durante lo que va de este siglo— 
de vivienda evolutiva, crecedera o progresiva, es el con-
junto de viviendas sociales Quinta Monroy, construido 
en 2003 en Iquique (Chile) por el arquitecto Alejandro 
Aravena y su estudio Elemental (Figuras 6 y 7). El as-
pecto más radical de este proyecto consiste en que a 
cada propietario se le entrega solamente una «me-
dia casa», de manera que esta pueda ser completa-
da en una segunda etapa. La propuesta de Elemental 
consta de dos tipos de viviendas: casas en planta baja 
y apartamentos dúplex superpuestos a las casas. Los 
proyectistas explican cómo definieron la materializa-
ción constructiva de los apartamentos: 

El dúplex se concibió como una «c» de materiales 
sólidos configurada por poros de 3 m de ancho para 
las ampliaciones. (…) El lado abierto de la «c» se 
hizo de madera aglomerada y bastidor de pino de 
5 x 5 cm fácilmente removible, para asegurar que las 
ampliaciones siguieran efectivamente la dirección 
proyectada. (Ferré, Sakamoto y Hwang, 2010:248)

Para terminar de comprender la propuesta es ne-
cesario comparar dos versiones6 de la planta del pri-
mer nivel de los apartamentos dúplex. Ambos gráficos 
muestran tres apartamentos formando una tira, pero 
en lugar de repetir un mismo apartamento se repre-
sentaron diferentes instancias temporales yuxtapues-
tas, conviviendo en una misma planta.7 De este modo, 
el dibujo de cada nivel puede ser leído como una se-
cuencia evolutiva que presenta tres estadios sucesivos 
de la vivienda incremental: la unidad inicialmente en-
tregada y dos instancias futuras.

Mediante el añadido de algunos elementos gráficos 
se consigue que ambas versiones establezcan discur-

6. La primera versión (Fi-
gura 6) fue publicada en el 
libro Vivienda total (Ferré, 
Sakamoto y Hwang, 2010) y 
la segunda (Fig. 7) aparece 
en la publicación Elemental: 
Manual de vivienda incremen-
tal y diseño participativo 
(Aravena y Iacobelli, 2012).
7. En lugar de ver a estas 
plantas como una secuen-
cia, sería válido 
interpretarlas como la re-
presentación de un solo 
momento temporal en el 
que las viviendas contiguas 
se encuentran en diferentes 
estadios de evolución. 
8. Para que las áreas grises 
se distingan entre sí solo se 
aplicaron  rellenos en la 
instancia inicial y la final. Al 
quedar sin relleno la vivien-
da del medio actúa como 
separación gráfica entre la 
primera y la última 
instancia. 

sos que son diferentes entre sí, pero también comple-
mentarios. En el estadio inicial de la primera versión 
se dibujaron unas gruesas líneas de color rojo que in-
dican los cerramientos removibles que sus proyectis-
tas designan como «tabiques móviles». (Fig. 6) 

En cambio, en la segunda versión se agregaron re-
llenos grises en los espacios interiores, de manera de 
visualizar el incremento de área conseguido con la am-
pliación. (Fig. 7)

Como consecuencia, el discurso se desdobla y alude 
a diferentes conceptos asociados a la vivienda incre-
mental. Mientras que el color rojo de la primera ver-
sión enfatiza el dispositivo tecnológico que permite el 
crecimiento, los rellenos grises de la segunda desta-
can el aumento de área. En definitiva, ambos recursos 
remiten a las dos modalidades de una vivienda progre-
siva presentes en la clasificación planteada por Gela-
bert y González (2013). El primero acentúa el carácter 
asistido del crecimiento y el segundo destaca el as-
pecto cuantitativo 8 de la mejora.

En tanto, vale la pena destacar de estos gráficos los 
distintos usos otorgados a las líneas discontinuas. En 
la segunda y la tercera instancia de cada versión el 
mobiliario y los tabiques divisorios agregados por los 
usuarios se representaron con líneas de trazos. Me-
diante este recurso se establece una diferencia gráfi-
ca con la instancia del apartamento entregado en la 
primera etapa, lo que sugiere que se trata de una ins-
tancia futura.

2. COEXISTENCIA DE NIVELES TEMPORALES 

Para Gili Galfetti (1997), los mecanismos utilizados 
en las viviendas de Fukuoka (Figs. 4 y 5) permiten dife-
rentes reconfiguraciones de la planta, dado que

la configuración diurna de cada espacio permite am-
pliar la zona de estar durante el día y recuperar los 
dormitorios por la noche. La articulación «episódi-
ca» refleja las modificaciones del núcleo familiar a 
través del tiempo: disminuir el número de habitacio-
nes cuando los hijos dejan el hogar paterno o añadir 
habitaciones cuando es necesario. (1997:28)

Según esta explicación, en el proyecto coexisten 
dos niveles de articulación temporal: un nivel cíclico, 
que responde a los cambios diarios; y un nivel «epi-
sódico» —que aquí llamaremos evolutivo— en el que 
se tiene en cuenta la evolución familiar. Sin embargo, 
en los gráficos publicados en Pisos piloto (Gili Galfetti, 
1997:29) la transformación se muestra a partir de una 
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FIGURA 6 | Viviendas Quinta Monroy, 
Elemental, 2003. Fuente:  Ferré, 
Sakamoto y Hwang (2010:249).

FIGURA 7 | Viviendas Quinta Monroy, 
Elemental, 2003. Fuente: Aravena y 
Iacovelli (2012:113).
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sola secuencia y no se especifican niveles temporales.
Una similar relación entre cambios cíclicos y evoluti-

vos se produce en los gráficos de las Viviendas para em-
pleados de correos, un edificio de apartamentos para 
jóvenes en París construido en 1991 por los arquitec-
tos Boudon, Michel y Monnot. Además de espacios de 
servicio, cada unidad posee una única sala que ofre-
ce diferentes formas de compartimentación, gracias 
a un panel pivotante9 que gira sobre un eje vertical. 
Dado que este eje es excéntrico con respecto al largo 
total del panel, su asimetría permite diversas posicio-
nes. El movimiento del panel se muestra en parale-
lo, mediante dos tipos de plantas muy distintas entre 
sí. (Fig. 8)

A diferencia de las versiones sucesivas dibujadas por 
Steven Holl, en este caso se trata de gráficos comple-
mentarios, puesto que comparten una misma página 
del libro Pisos Piloto (Gili Galfetti, 1997:32). Aunque 
ambos dibujos expresen el movimiento del panel pi-
votante, las interpretaciones que proponen de este 
dispositivo son divergentes.

En el primer caso —o en el primer nivel del discurso 
gráfico— en un solo dibujo se muestra el giro de 270 
grados que el mecanismo puede llegar a realizar. Esto 
se expresa por medio de dos arcos de circunferencia 

9. Gili Galfetti (1997:32) se-
ñala que la propuesta «deja 
en manos del usuario la 
compartimentación del es-
pacio», un juego de palabras 
que alude a las facilidades 
de manipulación directa que 
ofrece este panel.
10. Existe una diferencia se-
mántica entre los términos 
secuencia y serie. Una secuen-
cia es cuando la relación que 
prima entre los elementos 
representados es de suce-
sión. En cambio, aunque la 
serie también implica un or-
den, este no es 
necesariamente sucesivo.

FIGURA 8 | Viviendas para empleados de correos, Boudon, Michel y Monnot, 1991. Fuente: Gili Galfetti (1997:32). 

dibujados con líneas discontinuas (o de trazos) que 
describen el «barrido» completo del panel. En cambio, 
en el segundo nivel del discurso el giro se despliega en 
una serie de esquemas que representan cuatro posi-
ciones fijas —cuidadosamente elegidas— que pueden 
ser ocupadas por el panel. Resulta significativo que a 
cada instancia se le asignó un uso predominante: las 
dos primeras corresponden a una pareja sin hijos; las 
dos últimas, a una pareja con hijos.

En definitiva, dichos esquemas no plantean la di-
cotomía abierto–cerrado o día–noche que establecen 
las plantas duales, sino que indican una alternancia 
de estadios posibles, pues no suponen un orden fijo 
ni un resultado final. Podríamos decir que el primer 
dibujo incluye las infinitas posiciones que el movi-
miento del panel podría adoptar, mientras que el se-
gundo registra solo las posiciones más significativas 
para sugerir aquellos usos domésticos que resultan 
más probables. Por lo tanto, el segundo dibujo podría 
leerse como una secuencia «episódica» —retomando 
el término que Gili Galfetti usaba para las viviendas 
de Fukuoka— o mejor, como una serie10 en la que se 
ilustran distintas etapas vitales de un núcleo familiar.

Otra forma de entender la relación entre estos dos 
dibujos consiste en decir que el primero implica un 
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FIGURA 9 | Viviendas en Pardinyes, Coll–Leclerc, 2005. Fuente: 
Fernández Per, Mozas y Arpa (2009:111). 

FIGURA 10 | Recursos gráficos de representación temporal de las 
transformaciones cíclicas y evolutivas.  Fuente: elaboración propia. 

discurso neutro, en el que se representa el giro del pa-
nel utilizando la codificación convencional (la misma 
que se usa para mostrar el barrido de una puerta). En 
cambio, el segundo es un discurso intencionado que ex-
presa algunas de las posibilidades de apropiación del 
espacio. Como resultado, el primer gráfico explica me-
jor el dispositivo tecnológico, mientras que el segun-
do es más eficaz como discurso sobre la flexibilidad.

3. SECUENCIA DE EVOLUCIÓN INTERNA 

El estudio de arquitectos españoles Coll–Leclerc 
( Jaume Coll y Judith Leclerc) realiza en 2005 el edificio 
44 viviendas protegidas en Pardinyes (Lleida, España). 
Una secuencia de cuatro plantas muestra los cambios 
de uso experimentados a lo largo del tiempo en el re-
ducido espacio interior de un apartamento (Fig. 9). El 
discurso elaborado en este gráfico radica en mostrar 
cómo una misma planta responde a diferentes situa-
ciones de uso a partir de mínimos cambios en la ta-
biquería interna y en la organización del mobiliario. 

Las áreas coloreadas representan diferentes usos 
vinculados a actividades domésticas o laborales, lo 
que indica que la relación entre el espacio de vivien-
da y el de trabajo se modifica sustancialmente con el 
tiempo. En resumen, los cambios experimentados en 
la tipología implican diferentes proporciones de espa-
cio compartimentado con respecto al espacio abierto 

(este último se expresa siempre con un relleno celes-
te claro). 

Al igual que ocurría con otros de los casos vistos en 
este artículo, el gráfico incluye dos niveles tempora-
les. Por un lado, transformaciones episódicas (tipos 
1, 2 y 3) que se desarrollan como resultado de un pro-
longado proceso de evolución familiar. Por otro lado, 
transformaciones cíclicas (tipos 3 y 4) que dependen 
de las diferencias climáticas estacionales (invierno–
verano) y que afectan la temperatura y el asoleamien-
to a lo largo del año. 

CONCLUSIONES  

A partir del análisis de los dibujos presentados en 
este artículo se puede establecer que existe una serie 
de códigos y recursos gráficos que permiten introducir 
la temporalidad en la representación bidimensional 
del espacio. Por tanto, como conclusión del estudio 
realizado, presentamos un cuadro con diagramas que 
proponen una sistematización de los recursos gráfi-
cos adoptados en las plantas de las viviendas ana-
lizadas (Fig. 10). Para explicar este cuadro vamos a 
hacer algunos comentarios de lo visto en los aparta-
dos anteriores.

La primera estrategia que hemos analizado en este 
artículo consiste en incluir dos instancias gráficas de 
una misma planta, de modo de representar la alter-
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nancia de dos estados o dos momentos diferentes. 
Aquí hemos denominado dualidad gráfica a este re-
curso. En general, las dualidades resultan adecuadas 
para representar procesos temporales cíclicos, rever-
sibles y periódicos. Estos procesos suelen desarrollar-
se durante intervalos temporales limitados —como 
ocurre en el caso de los ciclos circadianos (día–no-
che) representados en los dibujos de la casa Schroe-
der (Fig. 1)— pero también pueden abarcar períodos 
más extensos que comprenden el ciclo anual (invier-
no–verano), como ocurre en las últimas dos instancias 
de las Viviendas en Pardinyes (Fig. 9). 

La secuencia gráfica es un recurso que permite mos-
trar las transformaciones operadas en el espacio me-
diante un mayor despliegue de instancias temporales, 
y suele usarse tanto para ilustrar transformaciones cí-
clicas como cambios evolutivos. En la primera versión 
de las plantas de Fukuoka (Fig. 4), la secuencia incluye 
tres instancias temporales. En cambio, en las Vivien-
das para empleados de correos (Fig. 8) y en las Vivien-
das en Pardinyes (Fig. 9) se incluyen cuatro instancias, 
en tanto que en la 1990 House se contemplan siete ins-
tancias temporales (Fig. 3). 

Como contraposición a esta abundancia gráfica, cuan-
do la propuesta incluye más de una unidad de vivien-
da se puede apelar al recurso de agrupación gráfica, 
que supone integrar diferentes instancias tempora-
les en una misma planta. Este recurso puede usarse 
para describir procesos tanto cíclicos como evolutivos. 
El primer proceso se ilustra con el proyecto de las ca-
sas Loucheur de Le Corbusier (Fig. 2), donde la duali-
dad día–noche se muestra en un solo dibujo, gracias 
a la simetría de la propuesta. El segundo proceso se 
ejemplifica con la planta de Quinta Monroy (Figs. 6 y 7), 
donde la repetición de un mismo tipo de apartamen-
to permite que el dibujo comprenda tres instancias 
temporales yuxtapuestas que forman una secuencia.

Por otro lado, un recurso conceptual que resulta un 
poco más complejo es la superposición gráfica de dife-
rentes instancias temporales en una misma planta. Un 
ejemplo de aplicación de dicho recurso es la segunda 
versión de las plantas de Fukuoka (Fig. 5).

En resumen, todos estos recursos establecen dife-
rentes formas de disponer las instancias temporales 
de las plantas en el espacio gráfico de la representa-
ción (sea este la página de un libro, una lámina de una 
exposición o la pantalla de una computadora). No obs-
tante, debemos señalar otros dos recursos gráficos 
que, para sugerir las transformaciones, dependen de 
la manera de expresar las plantas. 

En primero es el uso de líneas discontinuas.11 Este 
tipo de líneas funciona como un indicio de no perma-
nencia, ya que puede representar dos condiciones dis-
tintas: una presencia eventual (algo que puede estar 
o no estar presente) o una presencia futura (algo que 
aún no está presente). La primera posibilidad inclu-
ye la representación de las trayectorias de los des-
plazamientos o los giros de elementos móviles. Esto 
se ilustra en las Viviendas en Fukuoka (Fig. 5) y en las 
Viviendas para empleados de correos (Fig. 8). La se-
gunda posibilidad implica representar posiciones vir-
tuales de objetos, como ocurre con las ampliaciones 
y el mobiliario dibujados en las instancias intermedia 
y final de las plantas de Quinta Monroy (Figs. 6 y 7). 
Por último, también es posible combinar ambos usos 
en un mismo gráfico, como ocurre en las plantas de 
la 1990 House (Fig. 3).

El segundo recurso es la inclusión del mobiliario. 
El dibujo del mobiliario en una planta posibilita de-
terminar los usos y las actividades que se desarro-
llan en cada espacio. Sin embargo, la aplicación de 
este recurso depende del tipo de propuesta y de las 
ideas que se quieran representar. En las plantas de 
la Maison Loucheur (Fig. 2), el dibujo del mobiliario re-
sulta indi spensable, dado que la propuesta incluye 
equipamiento que se oculta o se traslada de sitio. En 
cambio, el mobiliario no se dibujó en las viviendas de 
Fukuoka (Figs. 4 y 5) ni en las Viviendas para emplea-
dos de correos (Fig. 8), puesto que en esos casos lo 
importante es mostrar el giro de paneles, plafones y 
tabiques, y por ello la inclusión del mobiliario podría 
dificultar o entorpecer la lectura de esos movimientos.

En definitiva, existen múltiples formas de expresar 
la temporalidad en el dibujo de una planta. Aunque en 
este tipo de gráficos solo se representen dos dimen-
siones espaciales, por medio de los recursos aquí ana-
lizados se puede sugerir una cuarta dimensión. Esta 
condición espacio–temporal de los proyectos estudia-
dos supone que la representación de las plantas se 
convierta en un valioso recurso discursivo para comu-
nicar la flexibilidad de la vivienda.

Por último, si bien esta investigación se restringe a 
propuestas de vivienda que permiten transformacio-
nes cíclicas o evolutivas, los recursos aquí analizados 
trascienden los casos estudiados y pueden ser aplica-
bles a otros proyectos o incluso a otras temáticas, más 
allá de la vivienda. 

11. En el dibujo codificado 
de arquitectura, las líneas 
de trazos pueden expresar 
aristas ocultas y las líneas 
trazo–punto, pueden ex-
presar aristas por sobre el 
plano de corte. Estos usos 
convencionales pueden 
coexistir con los usos dis-
cursivos explicados en este 
artículo.
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