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1 . Introducción . Hacia un nuevo concepto de planeamiento urbano

 Considerándose necesario, quizás más que nunca, el desempeño del urbanismo, no 
puede por ello obviarse la situación de crisis que vive esta disciplina, particularmente en lo 
referente al planeamiento urbano .
 Ésta problemática deriva de la gran dificultad que el hecho mismo de planificar entraña 
en la sociedad contemporánea . Y es que, conforme a lo constatado por Bauman, «todas las 
visiones de un mundo hecho a medida dibujadas hasta ahora resultan indigeribles, y todas 
las que aún no han sido dibujadas resultan sospechosas a priori, y es así que viajamos sin 
una idea de destino» 1 . Esta situación es consecuencia, en parte, de las nefastas consecuencias 
que tuvieron los planteamientos totalizadores propios de la primera modernidad, pero 
también de la complejidad e incertidumbre propia de la actual era de modernidad líquida: 
En la medida en que se reduce nuestra capacidad de control del presente, se minora nuestra 
capacidad de planificación del futuro .
 Se comprueba, en definitiva, la necesidad de una revisión del concepto mismo de 
planeamiento, apoyada en una amplia reflexión, más allá de sus límites tradicionales . Y 
es que «para entender plenamente nuestro destino y posición en el mundo tecnológico 
moderno no basta con la arquitectura», pues resulta necesaria la «conjunción con una 
filosofía sostenida y creativa, entendida no sólo como una forma de conocimiento, sino 
también como una forma de creación» 2 .
 
2 . La ciudad-territorio y el paradigma policéntrico

 Resulta necesario, primeramente, el entendimiento de lo urbano: Lo que persiste de la 
ya desaparecida ciudad tradicional . Su esencia: Su proceso, su horizonte, su práctica 3 .
 Según lo descrito por Cacciari 4, nos encontramos ante la disolución de toda forma urbis 
tradicional, por lo que resulta necesario redefinir el nuevo concepto de ciudad, la ciudad-

1 . Z . Bauman, Modernidad líquida, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012, pp . 143-148 .
2 . S . Kwinter, «La arquitectura y las tecnologías de la vida», en LL . Ortega (ed .), La digitalización toma el 

mando, Barcelona, GG, 2009, p . 149 .
3 . M . Lorea, «Prólogo», en H . Lefebvre, La producción del espacio, Madrid, Capitán Swing, 2013, p . 15 .
4 . M . Cacciari, La ciudad, Barcelona, GG, 2010, pp . 31-45 .
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territorio . Dicho de otro modo: La ciudad está en todas partes, luego ya no existe, lo que 
hay es un espacio urbano indefinido, homogéneo, indiferenciado, en el que desaparece la 
dimensión del lugar, donde los acontecimientos se suceden sobre la base de lógicas que ya 
no responden a ningún proyecto global unitario . Es el espacio de la movilización universal, 
de la superación del vínculo espacial, de la desterritorialización .
 Pero habitarlo, prosigue este autor, no es posible si no se dispone para ello, si no 
proporciona lugares . Los necesitamos por nuestra propia naturaleza: Somos lugares, nuestro 
cuerpo es nuestro lugar fundamental . Nos encontramos, pues, ante una contradicción a 
afrontar para poder comprenderla y vivirla . 
 Pero esta ciudad-territorio no es del todo ininteligible, pues se desarrolla según procesos 
concretos de dispersión territorial y, a su vez, de concentración de las funciones principales 
en algunos polos significativos . El resultado es una estructura territorial intensamente 
interrelacionada, un territorio en red . Una ciudad policéntrica 5cuyas polaridades cada vez 
más pueden organizarse en cualquier lugar, rechazando toda malla funcional preconstruída 6 .
 Pero ello no significa el caos: Aunque se generan estructuras parciales e inestables en sus 
componentes, constituyen conjuntos resistentes (debido a «la fuerza de las uniones débiles», 
en palabras de Ascher), que permiten un funcionamiento complejo . Armazones rizomáticos 
cuyos puntos singulares producen en el territorio circundante procesos de transformación 
asemejables a los de la cristalización . Se constituye así una ciudad ajerárquica formada por 
multiplicidades irreductibles a una figura única 7 .
 
3 . Dar forma al devenir

 Como señalara Solà-Morales 8, la metrópoli sin límites ya no es comprensible en base 
al orden de los trazados que, históricamente, posibilitaban una inteligibilidad estable . Por 
contra, la condición imprevisible de la ciudad se ha convertido en su verdadero «modo de 
exposición», siendo ello consecuencia de una dinámica inclusiva y contradictoria por la cual 
se apropia de todas las energías a la par que de los conflictos .
 Así, la ciudad contemporánea se enmarca en el fenómeno mediante el cual el vértigo 
de la novedad que era propio de la modernidad sólida ha devenido en verdadero frenesí de 
la impermanencia en la actual etapa líquida. Se trata, en esencia, del tránsito que nuestra 
cultura ha efectuado «desde un marco ontológico instalado en lo que podríamos llamar una 
metafísica de la sustancia», a otro que «con Deleuze podríamos llamar una ontología del 
devenir» 9 .
 Si la impermanencia es uno de los signos de nuestro tiempo, dar forma a lo nuevo, la 
durabilidad en el cambio, ha de ser el leitmotiv del urbanismo .
 

5 . C . Martí, «De la periferia urbana a la ciudad policéntrica», en A . Barrionuevo (Coord .), FAU-2005. 
Habitabilidad y ciudad, Sevilla, E .T .S . de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, 2006, p . 24 .

6 . M . Cacciari, op . cit ., p . 53 .
7 . C . García Vázquez, Ciudad hojaldre, Barcelona, GG, 2004, pp . 131-132 .
8 . I . Solá-Morales, «Paisajes», en I . Solá-Morales, Territorios, Barcelona, GG, 2002, pp . 156-157 .
9 . L . Arenas, Fantasmas de la vida moderna, Madrid, Trotta, 2011 .
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4 . La ciudad en la avalancha . La nueva concepción del movimiento

 La avalancha, siguiendo a Deleuze, sería la imagen de la dinámica multilineal que 
conforma los procesos en constante desequilibrio propios de nuestro tiempo: «Estamos 
habitando el desbordamiento y no hay manera de fijar los límites», por tanto no se puede 
ya pensar a la manera antigua, cuando era posible detener el movimiento y abordar las cosas 
en su estabilidad 10 .
 Es necesario entonces pensar la ciudad como realidad dinámica, y para ello resulta de 
interés el deleuziano concepto de movimiento: «Lo que sucede ( . . .) no es una colección de 
paradas, es un movimiento de una vez», y para pensarlo hay que hacerlo .
 Si puede pensarse el ser en lo que tiene de movimiento, de potencia, de devenir, y puede 
seguirse ese camino sin desembocar en el caos ni en lo informe, igualmente puede entenderse 
el urbanismo como ejercicio de re-configuración continua de la ciudad .
 Se precisa por tanto un urbanismo conforme a la dinámica que es propia de nuestro 
tiempo, en que el movimiento, como también apuntó Deleuze, ya no es concebido (o lo es 
cada vez menos) desde el gasto energético 11 . Un urbanismo que, en definitiva, no pretenda 
ser origen de la dinámica de la ciudad sino que, por el contrario, se coloque entre las múltiples 
fuerzas que en ella operan para, mediante planteamientos creativos, configurar con ellas lo 
nuevo .
 
5 . La arquitectura líquida de la ciudad-territorio

 Si atendemos a la caracterización de la arquitectura contemporánea en tanto que 
líquida, comprobamos de nuevo la pertinencia del enfoque diagramático-relacional para la 
planificación de nuestras ciudades .
 Como señalara Solá-Morales 12, nos encontramos ante un auténtico «desplazamiento 
de los paradigmas vitrubianos», ligado al pensamiento de H . Bergson sobre la «experiencia 
de la duración»: Precisamente porque en nuestra cultura atendemos prioritariamente al 
cambio ya no podemos pensar en recintos firmes, establecidos por materiales duraderos, 
sino en formas fluidas, capaces de in-corporar lo cambiante, no buscando una definición 
fija y permanente de un espacio, sino dando forma física al tiempo, a una experiencia de 
durabilidad en el cambio . Una arquitectura líquida será, por tanto, aquella que sustituya la 
firmeza por la fluidez y la primacía del espacio por la primacía del tiempo . 
 Se trata de una arquitectura capaz de «manipular la contingencia de los acontecimientos» . 
Pero dado que la experiencia del lugar del flujo es cinestésica, el uso de la representación 
perspectiva es completamente equivocado . Necesitamos pues instrumentos de control de este 
«espacio/tiempo/evento que es el lugar del flujo», por lo que uno de los retos fundamentales 
para la arquitectura contemporánea es representar, de forma global, «la experiencia del fluir 
en el movimiento metropolitano, la deriva que se aleja de la programación y la regulación 
preestablecidas» .

10 . J .A . Rojo, «La filosofía como un acto radical de creación», Babelia, 11 de febrero de 2012, p . 13 .
11 . J .A . Rojo, «Un filósofo en tabla de surf», Babelia, 22 de julio de 1995, p . 3 .
12 . I . Solá-Morales, «Arquitectura líquida», en I . Solá-Morales, Territorios, op . cit ., pp . 123-135 .
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6 . El problema de la representación . Los acontecimientos

 El problema de la representación en la arquitectura contemporánea hay que encuadrarlo 
en el nuevo paradigma cultural, que afecta al concepto mismo de representación . Y es que, 
como también Solá-Morales señalara  13, las formas de representación de la experiencia 
urbana no son resultado de una técnica ó de los cambios físicos que experimenta la ciudad 
a lo largo del tiempo . Ello es así porque la percepción es un fenómeno cultural y, por lo 
tanto, la representación de esta experiencia perceptiva está ligada a valores que la cultura 
establece como primordiales en determinado momento histórico . Por ello, la representación 
dominante del fenómeno urbano está vinculada a la representación artística y filosófica .
 Veamos entonces, citando a Pardo 14, de qué manera plantea Deleuze la reformulación 
del concepto de representación: Cuando Bergson formuló su tesis de que el movimiento 
es «algo único que sucede entre dos paradas, pero que no se confunde con ellas ni puede 
reducirse a lo inmóvil», lo hizo porque consideró que «la representación del movimiento 
como una sucesión de paradas» produce una ilusión cuya causa es no sólo «la espacialización 
(geométrica) del movimiento» sino, de forma más profunda, el concepto clásico de cambio . 
Y ello es así porque «el pensamiento parece ligado a la forma de lo actual», por lo que el 
movimiento no puede pensarse si no es por mediación del reposo, la potencia no puede 
pensarse más que por mediación del acto, y a esta sumisión del movimiento al reposo (o de 
la potencia al acto) en el pensamiento es a lo que en rigor habría que llamar representación . 
 Entonces, ¿cuál es esa nueva concepción filosófica a la que debe vincularse la representación 
del fenómeno urbano? Continuemos con la exposición de Pardo 15: Dado que «la opción filosófica 
a favor de el ser en cuanto ser» consiste en anclar el pensamiento en aquello que la naturaleza 
tiene de presencia, de actualidad y de reposo, puede formularse el pensamiento de Deleuze 
como un «movimiento que se dirige hacia el ser en cuanto no-ser», es decir, hacia «lo que tiene 
de ausencia, de potencialidad y de movimiento» . Esto es: El ser en cuanto devenir . 
 Así, para analizar «la oposición tradicional entre ser y devenir», Deleuze pone como 
ejemplo la proposición «Alicia crece» (procedente de Alicia en el País de las Maravillas, de L . 
Carroll), en tanto que predicado «puramente potencial», a lo cual denomina acontecimiento . 
Dibuja así un escenario en el que la potencia debe ser pensada solamente en cuanto potencia . 
Y desde este punto de partida Deleuze reconstruye «la contraposición entre el tiempo del 
ser (en cuanto ser) y el tiempo del (ser en cuanto) devenir» . Y lo hace mediante un proceso 
de inversión (del platonismo), planteando un movimiento «desde los cuerpos, considerados 
como causas, hacia lo ideal, considerado como efecto» .
 Pudiendo entonces considerarse un acontecimiento (un predicado puramente potencial) 
el objeto del planeamiento urbano en tanto que formalización del crecimiento de la ciudad, 
cabe también reflexionar sobre la falta de fundamento del concepto clásico de representación 
en que se sustenta . Puede plantearse así una inversión del concepto de urbanismo hacia lo 
inmanente, de modo que opere con los potenciales de la ciudad pensándolos como tal, que 

13 . I . Solá-Morales, «Representaciones: De la ciudad-capital a la metrópoli», en I . Solá-Morales, Territorios, 
op . cit .

14 . J . L . Pardo, El cuerpo sin órganos. Presentación de Gilles Deleuze, Valencia, Pre-Textos, 2011, pp . 24-26 .
15. Ibid, pp. 31-33 y 37-43.
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transite desde las relaciones entre los cuerpos, consideradas como causas, hacia lo ideal, esto 
es, hacia los nuevos conceptos de ciudad y territorio, considerados como efecto .
 
7 . El urbanismo de lo inmanente

«Producir el sentido, esta es la tarea del hoy»
G . Deleuze

 Por lo hasta aquí expuesto, creemos justificado utilizar una caracterización del pensamiento 
deleuziano  16 para definir el urbanismo acorde con nuestro tiempo: Una herramienta 
interactiva para la incesante transformación de un mundo en constante deriva, que fluye 
con el ritmo vertiginoso del baile de la realidad, permaneciendo únicamente la voluntad de 
construir .
 Un urbanismo productivo, no reproductivo, afirmativo, y por tanto ajeno a cualquier 
labor representativa, a cualquier imagen dogmática, a la abstracción de la Idea . Un urbanismo 
que aspira a la articulación de inmanencia y trascendencia .
 El objetivo no será, por tanto, representar una verdad (una Idea), sino producir desde 
la inmanencia un espacio dotado de sentido . Un valor que es consecuencia de las fuerzas 
que lo generan, de su expresión a través de códigos ecológicos, medioambientales, sociales y 
subjetivos 17, proyectados sobre el territorio para garantizar la sostenibilidad de sus potenciales .
 El papel del urbanismo puede ser, entonces, el de definir el campo de juego mediante 
el trazado diagramático-relacional del exterior trascendente . Se conforma así una plataforma 
para la expresión de la subjetividad que, retroactivamente, resultará modelada por ésta . 
Se comprueba así la importancia de la retroactividad en la racionalidad contemporánea 18, 
entendida como dispositivo de ajuste de las causas por sus efectos, que posibilita modificar 
aquello que precede (en nuestro caso, habitualmente, el plan urbanístico) por lo que sigue 
(los proyectos, su ejecución, la gestión del espacio urbano) .
 
8 . El diagrama: Una máquina para ensamblar lugares

«Un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen 
todos los puntos»

J . L . Borges

 Resulta necesario identificar un sistema de producción arquitectónica capaz de operar 
conforme al aparato conceptual ya expuesto .
 Se propone para ello, primeramente, reseñar la traducción que, a la disciplina arquitectónica, 
hace Dovey del deleuziano concepto de ensamblaje 19: Un todo formado por la interconectividad y 
los flujos entre sus partes constituyentes, un grupo socio-espacial de interconexiones . Se pretende 

16 . J . M . Aragüés, Deleuze (1925-1995), Madrid, Ediciones del Orto, 1998 .
17 . F . Guattari, Las tres ecologías, Valencia, Pre-Textos, 1996 .
18 . F . Ascher, Los nuevos principios del urbanismo, Madrid, Alianza, 2012, pp . 32-33 .
19 . K . Dovey, «Assembling architecture», en H . Frichot y S . Loo (Ed .), Deleuze and architecture, Edimburgo, 

Edinburgh University Press, 2013, pp . 131-147 .



La cultura y la ciudad258

con ello establecer una forma útil de repensar la teoría del lugar en términos de proceso, de 
devenir . Y de manera esencialmente multidisciplinar y multiescalar . 
 La teoría del ensamblaje aspira a funcionar al modo de una caja de herramientas destinada 
a entender cómo funcionan los lugares en su continuo proceso de cambio . Para ello, el trazado 
de diagramas es una práctica clave, entendidos como máquinas abstractas, mapas de relaciones 
entre fuerzas inmanentes que son co-extensivos con el campo social completo . Abstractas 
porque son relacionales, y maquínicas porque son productores de subjetividad .
 De manera más operativa, Soriano establece diversas definiciones del concepto de dia-
grama 20. Destacamos aquí las siguientes:

 —Es una estructura gráfica de pensamiento asociada a un procedimiento .
 —Es la representación gráfica del curso de un proceso dinámico .
 —Es arquitectura . No es un esquema, una simplificación, un dibujo preparatorio 

que necesita ser traducido . Directamente es el espacio, la forma, el material que lo 
construye . Uno de sus constituyentes siempre es el tiempo . 

 —Es el mínimo elemento grafico que explica un concepto .
 —Su relación con lo concreto es no-lineal y no determinista . Su definición paradigmática 

es la maquina abstracta, una maquina de pensamiento no-lineal . 
 
 Así, cada diagrama urbanístico, como si de un Aleph se tratara, aspira a expresar, en su 
vocación generadora de formas, todas las ecologías posibles en un lugar .
 

9 . Un ejemplo de práctica diagramática: Las condiciones de campo y el urbanismo 
infraestructural

«Ha llegado el momento de aproximarse urbanísticamente a la 
arquitectura y arquitectónicamente al urbanismo» 

A . Smithson

 Señala S . Allen 21 que un urbanismo que renuncia a establecer un modelo o diseño 
global de ciudad posibilita la incorporación de la contingencia y la operatividad permanente . 
Dicha renuncia, en cualquier caso, es acorde al signo de los tiempos pues el proceso del 
«debilitamiento de la aspiración clásica de totalidad», viene ya dado por la «provisionalidad 
del todo» en la sociedad contemporánea .
 Se plantea así el desarrollo de prácticas en que la forma global no sea fin sino consecuencia . 
Consecuencia de operar estratégicamente con las condiciones establecidas localmente, de modo 
que se priorice la obtención de espacios para el cambio, el accidente y la improvisación . Ello 
lleva implícito una arquitectura que sea capaz de dar forma a lo nuevo trabajando «con y no 
contra el lugar», al registrar «la complejidad de lo que viene dado» .

20 . F . Soriano et al ., Diccionario Metapolis de arquitectura avanzada, Barcelona, Actar, 2002 .
21 . S . Allen, «Del objeto al campo: Condiciones de campo en la arquitectura y el urbanismo», en I . Ábalos 

(ed .), Naturaleza y artificio, Barcelona, GG, 2009, pp . 148-170 .
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 Se propone para ello el establecimiento de condiciones de campo entendidas como 
«cualquier matriz formal o espacial capaz de unificar diversos elementos respetando al mismo 
tiempo la identidad de cada uno de ellos» . Son conjuntos formados en base a condiciones 
relacionales, no figurativas, que establecen uniones flexibles que se caracterizan por su 
porosidad y conectividad interna» . Frente a los principios de combinación geométrica de 
la arquitectura clásica, dichas condiciones relacionales serán algebraicas, a base de unidades 
numéricas combinadas que fijan la sintaxis interna, pero no el «andamiaje geométrico 
global», sirviendo la Mezquita de Córdoba como referente histórico .
 En base a lo anterior, este autor plantea un giro hacia el urbanismo infraestructural 22, 
como «un nuevo modelo de praxis y un sentido renovado del potencial de la arquitectura 
para estructurar el futuro de la ciudad» . Se trata pues, desde un «alejamiento del imperativo 
de la representación», de una vuelta a la instrumentalidad de la arquitectura mediante su 
dedicación «a propuestas concretas y estrategias realistas de puesta en práctica», como «forma 
de trabajar en la gran escala que escapa a las nociones sospechosas del planeamiento general 
y al ego heroico del arquitecto individual» . Se propone para ello abandonar «la producción 
de objetos autónomos» a favor de la «creación de campos dirigidos en los que el programa, 
el acontecimiento y la actividad puedan desempeñar su papel con plenitud» .

22 . S . Allen, «Urbanismo infraestructural», en J . García-Germán (ed .), De lo mecánico a lo termodinámico, 
Barcelona, GG, 2010, pp . 176-181 .

Louis I . Kahn, Plan para el centro de Filadelfia, estudio de flujos de tráfico, 1956 . 
(Fuente: Ignasi de Solà-Morales, Territorios, Barcelona, Gustavo Gili, 2002)
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Le Corbusier, La irrigación de los territorios por medio de las 7v, 1948 . 
(Fuente: Xavier Monteys, La gran máquina, Barcelona, ed . del Serbal, 1996)

Pedro Feduchi / Tess Hilgefort, Planta de la Mezquita de Córdoba, 1996 . 
(Fuente: Iñaki Ábalos (ed .), Naturaleza y artificio, Barcelona, Gustavo Gili, 2009)


