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1 .  Introducción.

Las redes y las nuevas tecnologías modif ican los
conceptos tradic ionales de espacio real y generan
nuevas realidades espaciales que se sintetizan en
los espacios mediáticos , en los no lugares y en los
espacios virtuales o c iberespacios , que son util i-
zados por los diseñadores o ingenieros para proyec-
tar a través del computador .

Para el análisis de éstos nuevos espacios , se parte
de los conceptos de Eisenman, Koolhas, Montaner ,
Ito , Mitchell , entre otros, quienes vislumbran en
los lugares generados por las tecnologías
dig itales, más que imágenes, datos, más que formas,
espacios de flujos de información, y más que formas
expresivas, lugares para la interacción pública.

En este ensayo se analizan las transformaciones a
las que ve sometida la ciudad en la era de las tec-
nologías electrónicas, y la manera como de ella
surge un nuevo espacio que Castells llama el «espa-
cio de los flujos», es decir , el lugar donde se
organizan las prácticas sociales y que tiene que ver
con flujos de capital, de información, de tecnolo-
gía, de interacción o de imágenes y sonidos. Se
analizan también las transformaciones futuras de los
ambientes cotidianos, los lugares de trabajo y los
espacios públicos.
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2. Espacios Mediáticos y no Lugares

Nuevas teorizaciones surgen a partir del concepto de
disolución del espacio real como consecuencia de las
redes de información. Peter Eisenman, por ejemplo , niega,
con la idea de «atopía», cualquier relación posible con
el lugar . El edif ic io Koizumi Sangyo ( 1 987-1990 ) se ins-
pira en gran medida en el lugar donde está emplazado: la
ciudad de Tokio , que para Colas, semeja un no lugar , una
atopía. Desde la visión occidental de la idea de topos
prop ia de los siglos XVI I ,  XVI I I  y XIX , Tokio parece
caótico , pero si se la contempla desde una perspectiva
del siglo XX , desde una idea no dialéctica del lugar y
del no lugar , Tokio puede ser la encarnación de un con-
cepto de atopia subyacente en el de topos , afirma
Koolhaas. «En vez de la idea tradic ional y singularizada
de lugar , se tienen aquí las nociones de traza -que es la
ausencia de lugar- y de huella -que expresa la presencia
anterior del lugar- . La presencia anterior y la ausencia
div iden así aspectos del espacio». 1

Rem Koolhaas, por otra parte , resume en sus obras la
energía de la ciudad y el caos de los flujos urbanos.
Koolhaas trata de def in ir un nuevo vocabulario para in-
terpretar la condic ión urbana contemporánea. 2 La ciudad
de la diferencia exacerbada es el nuevo concepto que
def ine como «una nueva forma fragmentada de la coex isten-
cia urbana que se basa en la mayor diferencia posible
entre las partes que la componen. Estos fragmentos, que
azarosamente compiten y coex isten, son ajenos a toda



planificación y responden a la explosión oportunista de
flujos, accidentes e imperfecciones. Es el resultado de la
presión de fuerzas económicas, tendencias de crecimiento
demográfico y corrupción política, que resultan los moto-
res del actual desarrollo de las nuevas ciudades chinas».3

Rafael Moneo afirma que la década de 1990 estuvo dominada
por la falsa metáfora de la fragmentación, caracterizada por
un mundo sin forma, fluido, sin bordes que lo limiten y
donde la «acción» es más importante que otra cualidad.4 Para
Luis Fernández-Galiano, la década de los noventa se puede
llamar digital, en cuanto término matemático y orgánico que
resume la globalización, la virtualización y la docilidad de
asumir como pensamiento único, el dogma digital. 5

La atopía, la fragmentación y las transformaciones
dig itales generan nuevas realidades espaciales que se
pueden sintetizar en tres grupos así: 6

- Los espacios mediáticos. El espacio físico ya no es
predominante porque la arquitectura es un contenedor neu-
tro con sistemas de objetos, máquinas e imágenes. Un ejem-
plo de espacio mediático son los museos que concentran la
fascinación y atención en torno a los focos de luz artifi-
cial, información, experimentación e interacción. Un pro-
yecto pionero de este fenómeno es el de Robert Venturi
para el concurso del National College Hall of Fame en New
Brunswick, en 1967.7 De igual forma, el ZKM, Zentrum für
Kunst und Medientechnologie de Karlsruhe , en Alemania, es
un museo donde los bailarines usan su cuerpo como panta-
lla, los sonidos se convierten en imágenes 3D y las insta-
laciones reaccionan a la interacción de los visitantes. El
ZKM posee un Media Theater equipado con tecnología digital
donde no existe distinción entre escenario y platea.8 Por
otra parte, el United Artist Cineplex, de San José en
California, diseñado por Diller+Scofidio en 1996, posee un
mecanismo que permite la visión real desde la calle, de
los acontecimientos grabados en vídeo del interior del
edificio, transgrediendo el adentro y el afuera con tecno-
logía electrónica.9
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- Los no lugares. Son los espacios que Marc Augé llama
espacios de modernidad y el anonimato. 10 Los grandes
centros comerciales y los hoteles son ejemplos de este
tipo de espacio , donde predomina el consumo y el ocio
en contra del concepto de lugar basado en una cultura
etnológica. De igual forma, los parques temáticos y los
espacios del viajero , casi siempre blancos de atentados
terror istas que apuntan a víctimas anónimas.

- Los espacios virtuales o el c iberespacio . Es el espa-
cio util izado por los diseñadores o ingenieros para
proyectar a través del ordenador . El espacio virtual
conecta distintos websites mediante redes .

El espacio virtual constituye , de acuerdo con Montaner ,
«la más alta creación de la ambic ión humana, configu-
rando un mundo laico totalmente fuera de las leyes de
la naturaleza.» Si Claude Lévy-Strauss había considera-
do la ciudad como máxima creación del hombre , afirma,
«ahora podemos señalar el c iberespacio no sólo como la
máxima creación de la inteligencia y la ciencia sino
también de la imaginación y la f icc ión, de la capacidad
del hombre para soñar y crear». 11

En el campo de la arquitectura y el diseño, afirma el
arquitecto Toyo Ito , por mucho que la sociedad avance
hacia la tecnología dig ital , al f inal no queda más
remedio que depender de la forma de expresión visual .
Para Ito , ya no ex iste una relación casual entre forma
y función en los objetos electrónicos , como si lo ex is-
tió para el diseño del siglo XX . Por tanto, en los
objetos y aparatos dig itales, la forma no insinúa la
función. La era electrónica aún no ha encontrado sus
formas visuales que puedan servir para un propósito
iconográfico representativo . La memoria y el cálculo de



los ordenadores no evocan imágenes formales,
excepto datos para introducir y resultados obte-
nidos. Las nuevas imágenes que surgen de lo
virtual son «más que formas, espacios en los que
fluyen cosas invisibles. Se podría decir que es
un espacio transparente en el cual emergen di-
versas formas fenomenológicas al producirse el
flujo.» En síntesis, «parece que lo importante
aquí no es tanto las propias formas que expre-
san, como la visualización de la imagen de un
espacio que genera expresiones». 12

3 .  La Transformación de la Forma Urbana.

Las transformaciones a las que ve sometida la
c iudad en la era de las tecnologías electróni-
cas ,  t iene más que ver con los procesos que
con los aspectos formales .  En este sentido ,
d i ce Castells ,  la era de la información está
marcando el in ic io de una nueva c iudad :  la
c iudad informacional ,  caracter izada por el
domin io del «espac io de los flujos». El espa-
c io de los flujos es «la organizac ión mater ial
de las prácticas soc iales en t iempo compartido
que func ionan a través de los flujos» 13 ,  enten-
d idos como flujos de cap ital ,  de información,
de tecnología, de interacc ión o de imágenes y
s o n i d o s .

Para Castells ,  e l  espac i o  de  los flu jos está
compuesto por  tres capas de  soportes mater ia-
les que  lo  const ituyen :

-  Los c i r cu itos de  impulsos eléctr i cos .  Es la
inf raestructura tecnológ ica de  la red  de  flu-
jos conformada por  telecomun i cac i ones ,
m ic roelectrón ica ,  p rocesamiento informático ,
entre  otras .
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- Los nodos y los e jes de  las redes .  La red  conecta luga-
res específ i cos con característ icas soc iales ,  culturales ,
fís icas y func i onales .

- La organización espacial de las elites gestoras dominantes.
Las elites dirigen y articulan el espacio de los flujos.

La conformac ión del  espac i o  de  los flu jos ,  af i rma como
h i pótes is Castells ,  está dado por  m ic ror redes pe rsonales
que p royectan sus intereses en micror redes func i onales
por  todo el  conjunto global de  las interacc i ones .

S i  las redes ,  y  el  espac i o  de  los flu jos ,  c rean un nuevo
lenguaje que se basa en las interacc i ones ind iv i duales y
grupales ,  potenc iando part i c i pac ión y camb ios políticos y
soc iales ,  los s istemas de telecomun i cac i ones se conv i e r-
ten en sust itutos fís icos de  los mov im ientos de  las per-
sonas y los serv i c i os en las c i udades .  A pesar de  que  la
gente v iva en lugares ,  las func i ones y el  poder  de  qu i e-
nes manejan la informac ión alteran de forma esenc ial el
s i gn i f i cado y la d inámica de los espac i os reales .

Según Moss y Townsend ,  e l  uso de  los nuevos s istemas de
comun i cac ión camb ia el  carácter de  las act iv i dades que
ocurren en la casa ,  el  lugar de trabajo y el automóvil : la
casa se convierte en una extensión del trabajo , el automó-
vil y el avión se convierten en lugares de trabajo y la
ofic ina se transforma en un espacio de interacción social . 1 4
Af irman, así mismo, que la difusión de las tecnologías de
la información incrementa drásticamente la complej idad de
las ciudades por el aumento del número y los tipos de
interacción entre personas, empresas y sistemas tecnológi-
cos. Lo anterior trae como consecuencia un cambio en la



organización espacial de las ciudades y las regio-
nes metropolitanas. La frase de Michael Batty: «la
ciudad está implantada dentro de una constelación
de computadores»15 se enmarca dentro del concepto de
una aldea global donde cada casa o lugar de trabajo
es un nodo de información que se relaciona con
otros centros conformando una gran red activa. El
resultado final de esta mutación cultural, afirma
Amendola, «es la ciudad virtual o analógica, la
ciudad-red hecha de puntos de conexión, de islas de
significado y de experiencias».16

Las comunidades virtuales y las redes
telemáticas han transformado los espacios de
trabajo al menos en tres aspectos:

- A n ivel de las estructura de las ed i f i cac io-
nes .  Los muros ,  p isos y c ielorrasos dejan paso
a la construcc ión de infraestructura tecnológi-
ca para redes de comunicac ión .
- A n ivel del inter ior de las ed i f i cac iones .
Los espac ios de of ic inas se abren en d iv is iones
flex ibles ,  para permit ir la interacc ión de los
e m p l e a d o s .
- A n ivel de las activ idades dentro de las
of ic inas .  Las nuevas tecnologías afectan la
manera como se establecen las relac iones entre
las empresas y se llevan a cabo los intercam-
bios de información.

La d istanc ia ya no es un p roblema para los
empleados que hab itan las comun idades
v i rtuales .  G iandomen i co  Amendola d ice que «los
cr iter ios de conex ión y de acces ib il idad t ien-
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den a sustitu ir a los de la d istanc ia ,  el concepto de
red se conv ierte en central para redef in i r analítica-
mente el terr itor io». 1 7 Las empresas s iguen a sus em-
pleados a través de sus conex iones telemáticas con
comunicac iones que se real izan en autop istas electró-
nicas que v iajan a la veloc idad de la luz .

De la misma manera, las comunidades virtuales afectan
las viviendas y los ambientes cotidianos del hogar. Como
lo afirman Moss y Townsend, el satélite, el cable
coaxial, y las líneas telefónicas de alta velocidad
expanden el número y el tipo de actividades que ocurren
dentro de los confines de una residencia. 18 El concepto
de casa como refugio y lugar que separa la oficina de la
vivienda, ha dado paso a la expansión de los roles eco-
nómicos, sociales y culturales de cada uno de los miem-
bros de la familia, gracias a las posibilidades de in-
terconexión e intercambio de información y servicios.
Así, «ya no es sólo una casta de especialistas, sino la
gran masa de ciudadanos la que está llamada a aprender,
transmitir y producir conocimientos de manera cooperati-
va en su actividad cotidiana». 19

Otras transformaciones que también traen consigo los
sistemas electrónicos de transmisión de información,
son las activ idades que se llevan a cabo en los espa-



cios públicos de las ciudades. Los aeropuertos o
los hoteles son, por ejemplo , «ofic inas virtuales»
donde se br indan servic ios de interconexión a redes
para realizar negocios . Las calles y determinados
lugares de la ciudad comienzan a ser vig ilados por
cámaras electrónicas que transmiten su información
a centrales de pol icía. Los automóviles pasan a
ser , a la vez que vehículos de transporte , of ic inas
móviles con sistemas de telecomunicación.

4 .  El Espacio en las Ciudades Electrónicas.

A pesar de que la nueva infraestructura urbana tiene
más que ver con los aspectos informacionales y de
flujos, con las atopías, los espacios fragmentados y
los no lugares, el espacio urbano real se verá afecta-
do tal como en su momento lo hicieron el ferrocarril ,
las autopistas o las redes de energía y los teléfonos.
Las revoluciones agrícola (a partir de la invención de
la rueda y el arado) e industrial (a partir de la
Ilustración Científica) generaron movimientos socia-
les que han transformado al ser humano y su entorno en
aspectos positivos y negativos. De igual forma, afirma
Mitchell, la «explosiva expansión exponencial» de la
World Wide Web, está transformando la sociedad actual,
a partir de los siguientes elementos: «almacenamien-
to, transmisión, conexión en red y procesado de la
información digital, junto con los programas y los
interfaces correspondientes». 20

L a  c o n s t r u c c i ó n  d e  « e n t o r n o s  i n t e l i g e n -
t e s »  p a r e c e  s e r  l a  p r i n c i p a l  t e n d e n c i a  e n
l a  r e l a c i ó n  e n t r e  a r q u i t e c t u r a ,  d i s e ñ o  y
t e c n o l o g í a . 2 1  L a s  i n v e s t i g a c i o n e s  l l e v a -
d a s  a  c a b o  p o r  J o e  J a c o b s o n  e n  e l  M e d i a
L a b  d e l  M I T ,  a p u n t a n  a  e l l o .  J a c o b s o n
l i d e r a  e l  M o l e c u l a r  M a c h i n a  G r o u p ,  e l
c u a l  f u e  p i o n e r o  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e
n u e v o s  t i p o s  d e  d e s a r r o l l o  l ó g i c o  e n  m o -
l é c u l a s  b i o l ó g i c a s  e  i n o r g á n i c a s ,  l o  q u e



Kepes Grupo de estudio en Diseño Visual

5 5

p e r m i t i r á ,  e n  u n  f u t u r o ,  r o d e a r  e l  e n -
t o r n o  d e  s e n s o r e s  q u e  s e  c o m u n i c a r í a n
e n t r e  e l l o s  y  c o n  l o s  usuarios. 22 De igual
forma, anota Castells , la tecnología Blue Tooth, de
Nokia/Er icsson, contribuirá a desarrollar las
interconexiones entre los objetos cotid ianos y el
hogar se volverá multid imesional para dar cabida a
los diversos proyectos e intereses de cada miembro
de la famil ia . 23

Las telecomunicaciones digitales, que evoluciona-
ron desde las transmisiones a un kilobit por se-
gundo (como en los primeros módems) , a 28.8
kilobits o 128 kilobits (líneas RDSI) por segundo,
hasta las T1 ( 1 , 54 megabits por segundo) y T3 (45
megabits por segundo) , permitirán las comunicacio-
nes directas y la visualización en tiempo real de
materiales compartidos de trabajo, de la misma
forma que si se estuvieran compartiendo en los
espacios reales.

Mitchell asegura que las conexiones intraurbanas
favorecerán las agrupaciones de población en ciu-
dades conectadas, altamente integradas, que poten-
ciarán una versión actualizada del ágora griego y
el foro romano, como un nuevo medio de interacción
que fortalecerá las comunidades. Afirma también
que cada hogar y cada lugar tendrá su genius loci
(el espíritu de cada lugar) , a partir de la
implemen tación de programas (software) , que será
sensible a las necesidades de los habitantes y se
adaptará a los cambios del entorno.24

Estos espacios significacionales de los nuevos
urbano entre el espacio de los flujos y el espacio
de los lugares». Así, mientras el espacio de los
lugares aislará a las personas en barrios sin



infraestructuras, en el espacio de los flujos
existirá super ior idad tecnológica y mayor valor
de mercado . 25

Esta tendenc ia estructural que menc iona
Castells podrá ser alterada en la med ida en que
los usuar ios reacc iones frente a la exclus ión y
reclamen sus derechos ,  como ahora ya lo v ienen
hac iendo a través de las redes c iudadanas que
ex isten en Internet .

5 .  Conclusiones.

S i  el crec imiento exponenc ial de la Web está
transformando la soc iedad actual a part ir del
almacenamiento de información, la transmis ión
de datos y las conex iones en red ,  es pos ible
prever futuras mod if i cac iones de la forma urba-
na y una pos ible construcc ión de entornos inte-
l igentes que integren arqu itectura ,  d iseño y
tecnología. Por ello ,  las investigac iones lle-
vadas a cabo en el Med ia Lab del MIT ,  apuntan
al desarrollo lógico de entornos rodeados de
sensores que permanentemente estarían comunica-
dos con los usuar ios .

Estas transformaciones de los espacios cotidianos
y los entornos urbanos, estarán acompañadas de una
estética diferente, donde el usuario, conectado a
las redes, tendrá la posibilidad de interactuar y
transformar su entorno de acuerdo a sus preferen-
cias estéticas y sus necesidades, como lo demues-
tran hoy las experimentaciones en algoritmos
genéticos, el flujo de datos y el net art.

Una nueva generación de diseñadores y artistas
desarrollan hoy estrategias estéticas para la
era de la información y los medios globales.
Proyectos como My City (www.mycity .com.br ) ,
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Questioning Urbanity de Knowbotic Research ,
Galápagos de Kart Sims (genarts.com/karl/papers/
alife94 .pdf ) ,   o las obras de artistas como Joshua
Davis , Josh Ulm, Mark Napier , Jodi ,  hacen parte de
p r oy e ctos  g l obales  en  r e d  qu e  i nteg ran
inte ract i v i dad ,  c omponentes  h i p e rmed ial es  y
mult i p l i c i dad  d e  c onstruc c ión en  es pac i os  ale ja-
dos. Estos proyectos, que hacen parte de lo que
Weibel llama «el espacio global e inmaterial de la
información»,26 v isualizan la manera como los medios
evolucionan y construyen nuevas realidades que
toman forma en el espacio de los medios , y en este
caso de las redes .

Los proyectos que desarrollan hoy estos creadores
d ig itales involucran los conten idos estéticos y
las transformaciones soc iales ,  e integran los
condicionamientos sociales que impone la red en la
sociedad. En síntesis, investigan la manera como los
nuevos medios alteran los medios tradicionales y las
formas históricas y sociales de la comunicación y el
arte, para transgredirla, como en el caso de Jodi ,
para responder a los nuevos condicionamiento de
software, como en el caso de Davis o para evidenciar
la estética de los flujos de datos, como en las
obras deconstructivas de Napier . Nuevas formas ca-
racterizadas por la reversibilidad y la
multilocalidad de las interacciones que, por
tanto,abren un nuevo espacio en la ciudad.
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