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El número 46 de la Revista de Arquitectura tiene por título 
“Arquitectura y Comunicación”, donde se propone, a partir de la 
sugerente convocatoria de Alejandro Ferraz-Leite Ludzik (2023), la 
reflexión acerca de la argumentación, así como lo que es necesario 
comunicar en la actualidad desde la arquitectura.

Pero ¿qué entendemos por ‘comunicar’? Si revisamos su etimología 
descubriremos que, como recuerda Joan Corominas (1987), comunicar 
procede del latín communicare que significa ‘compartir’. En este término 
se basa Wilbur Schramm (1954) para definir la comunicación como un 
proceso de ‘compartir’ información, ideas o sentimientos. Este teórico 
será muy relevante, ya que, frente a las propuestas de un modelo lineal 
de comunicación, formula un modelo interactivo donde destaca la 
importancia de la retroalimentación y la comprensión mutua entre 
el emisor y el receptor como un proceso bidireccional y dinámico. 
Entre otros autores que amplían la definición de comunicación, 
podemos citar a James W. Carey (1989), que indica que además de 
transmitir información, la comunicación crea y mantiene la realidad 
compartida dentro de una cultura, poniendo de relevancia el papel en la 
construcción de significados e identidades culturales. En esa línea, John 
Fiske (1992) argumenta que los receptores no son pasivos en el proceso 
de comunicación, sino que participan activamente en la interpretación 
y reinterpretación de los mensajes, contribuyendo así a la cocreación 
de significados. Robert T. Craig (1999) también amplía las múltiples 
dimensiones de la comunicación, proponiendo su comprensión 
como un campo que puede ser entendido a través de siete tradiciones: 
retórica, semiótica, fenomenología, cibernética, sociopsicológica, 
sociocultural y crítica. Cada una de estas tradiciones ofrece una 
perspectiva sobre cómo se realiza la comunicación, cómo se interpreta y 
cómo impacta en la sociedad.

A partir de este breve recorrido por algunas definiciones de 
comunicación, podemos extrapolar y comprender cómo la 
arquitectura también busca transmitir mensajes, conceptos, 
emociones por medio de diferentes canales y formas. Incluso 
podríamos pensarla como una forma de comunicación (Alexander, 
1981; Norberg-Schulz, 1980) y de socialización, capaz de transmitir 
a través del espacio, la forma, la luz y los materiales, mensajes 
simbólicos y culturales (Duncan, 1988), donde además de hacer 
visible nuestra existencia la llena de significación.

Frank Lloyd Wright en El futuro de la arquitectura (1979) muestra cómo 
cada obra arquitectónica es capaz de reflejar su entorno y ser una 
expresión de su tiempo. En esa sintonía, Aldo Rossi (2015) destaca 
la función de los edificios y las ciudades como textos vivos, capaces 
de comunicar la memoria colectiva de una sociedad, su historia 
e identidad cultural. Edificaciones como vehículos de historias y 

Laura Gallardo-Frías
orcid: 0000-0003-4814-3425
Universidad de Chile
lauragallardofrias@uchilefau.cl
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experiencias, que Rem Koolhaas (1978) propone desde una narrativa 
espacial, donde se produce una interacción entre ciudad-habitantes-
usuarios la que genera una comunicación dinámica. Movimiento y 
fluidez a la que también hace referencia Zaha Hadid a partir de sus 
formas y estructuras audaces que desafían el espacio (Schumacher, 
2012) y traspasan el objeto arquitectónico.

Se hacen latentes las múltiples posibilidades de la arquitectura en su 
capacidad comunicativa. Esta apertura la muestra magistralmente 
Umberto Eco en La estructura ausente (2011, p. 33), donde abre la 
mirada hacia la “posibilidad positiva de la invención de nuevas 
retóricas que encaminen a perspectivas ideológicas distintas”, hacia 
cómo la arquitectura además de reflejar épocas y culturas también 
incide en cómo llegamos a entender y experimentar el mundo. Las 
edificaciones, más allá de envolvencias físicas, son grandes narradoras 
de historias y llevan consigo identidades y símbolos de una época. 
Así, la comunicación arquitectónica ofrece la posibilidad de expresar 
valores, ideas, emociones.

Podemos destacar dos preguntas centrales qué y cómo queremos 
comunicar arquitectura. Aquí, es importante precisar que, si bien el 
dibujo es clave (Raposo Grau, 2014; Salgado et al. 2017; Seguí de la Riva, 
2013), la comunicación arquitectónica no se limita a lo visual; incluye 
también las experiencias táctiles, auditivas, olfativas, de hecho aunque 
todavía citamos los cinco sentidos que establece Aristóteles, tenemos 
más de treinta sistemas sensoriales mediante los que interactuamos 
con el mundo y que contribuyen a la percepción total del espacio 
arquitectónico. Pallasmaa (2022) nos recuerda que las arquitecturas 
de Richard Meier y Le Corbusier favorecen la vista, y que este último 
arquitecto también incorpora experiencias táctiles. Erich Mendelsohn y 
Hans Scharoun enfatizan la plasticidad muscular y háptica. Frank Lloyd 
Wright se basa en un reconocimiento de la condición corpórea humana 
total, así como la multitud de reacciones instintivas ocultas en el 
inconsciente. En las obras de Glen Murcutt, Steven Holl y Peter Zumthor 
destaca la multitud de experiencias sensoriales. Recordemos que este 
último arquitecto en sus textos (2019) expone cómo la arquitectura 
comunica a través de la atmósfera que crea, donde los materiales, 
la luz y el espacio trabajan en conjunto para evocar sensaciones y 
emociones. Alvar Aalto se preocupaba de todos los sentidos de una 
manera consciente, sus textos (1982) y sus proyectos se basan en 
aglomeraciones sensoriales y están concebidos para ser apreciados 
en su verdadero encuentro físico y espacial. En lo que refiere al acto 
de relatar, Paul Ricoeur en Arquitectura y narratividad (2002) describe 
tres ideas que constituyen una progresión: puesta-en-intriga, reunir 
en una trama o trenza acontecimientos, aspectos de la acción y las 
maneras de producirla; Inteligibilidad, el paso de lo inextricable 
a lo compresible; Intertextualidad. Contextualizar con lo existente, 
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confrontar varios relatos.Por tanto, es posible inferir que tanto el ‘acto 
de relatar’ (codificación), como el ‘acto de recibir’ (decodificación) son 
fundamentales, así como las relaciones que se producen entre los 
mismos, pues “al experimentar una obra tiene lugar un intercambio, 
la obra proyecta su aura y nosotros proyectamos nuestras emociones 
y preceptos sobre la obra” (Pallasmaa, 2022, p. 78), aquí tenemos un 
amplio campo de investigación.

El sabor de la manzana (…) está en el contacto de la fruta 
con el paladar, no en la fruta misma; análogamente (…) la 
poesía está en el comercio del poema con el lector, no en la 
serie de símbolos que registran las páginas de un libro. Lo 
esencial es el hecho estético, el thrill, la modificación física 
que suscita cada lectura (Borges, 1972, p. 21).

Para continuar con la reflexión en torno a la comunicación 
arquitectónica, compartimos diez artículos originales —nueve de 
investigación en teoría arquitectónica y uno en proyecto—, cuyos 
autores y autoras proceden, según su filiación, de cinco países distintos, 
por orden de aparición: España, Colombia, Argentina, Brasil, Italia.

Partimos con dos artículos que nos ayudan a ampliar las posibilidades 
de la comunicación arquitectónica. Renata de Mendonça Espinheira 
Gomes, con la obra Listen and be the space, presenta un nuevo 
paradigma en el discurso arquitectónico, proponiendo formas de 
experimentar, pensar, actualizar y comunicar la arquitectura a 
través del sonido, abogando por la incorporación de la palabra (oral 
y musical) en la expresión y documentación arquitectónicas, para 
ampliar así sus formas posibles, fomentando la capacidad sensorial de 
la arquitectura en una dimensión holística. Javier Rodríguez-García 
y Angelique Trachana rescatan el paradigma de Rem Koolhaas y la 
narrativa gráfica de Delirious New York: A Retroactive Manifesto for 
Manhattan, donde el discurso escrito y la narración gráfica se funden 
en una ‘práctica significante’ que enfatiza la función poética del 
mensaje. Poética del discurso como acto de comunicación sujeto a las 
funciones del lenguaje, paradigma de una comunicación eficaz de la 
construcción discursiva de la arquitectura y la ciudad, que hoy puede 
reconsiderarse.

Los siguientes dos artículos prosiguen el impulso inicial de abrir 
la reflexión, revisan la comunicación contemporánea y el espacio 
arquitectónico en América del Sur. Jaime Alberto Sarmiento-
Ocampo indaga sobre la comunicación actual de la arquitectura 
desde aspectos ligados a la tecnología, la imagen o la inteligencia 
artificial, donde propone cuestionamientos como: ¿el predominio 
contemporáneo de la imagen y la representación han suplantado el 
objeto táctil de la arquitectura? ¿Hasta qué punto las herramientas 
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informáticas se han convertido en elementos suplantadores del 
pensamiento y la construcción de la arquitectura? En la misma línea, a 
partir de la revisión de un conjunto de proposiciones críticas, teóricas 
y pedagógicas que tomaron impulso a partir de la segunda posguerra 
en América del Sur, Silvia Alvite analiza textos de Luis Miró Quesada, 
Mario Payssé Reyes, Alberto Cruz, Carlos Raúl Villanueva, Enrico 
Tedeschi y Lina Bo Bardi, con el fin de comprender qué significado 
tuvo para cada uno de los autores el ‘espacio arquitectónico’ y cómo 
fue construido en cada caso el andamiaje conceptual de aquella noción 
con el apoyo en fuentes bibliográficas y obras arquitectónicas citadas 
como imágenes representativas de sus ideas.

Continuamos con la exploración de varios proyectos de Brasil y 
España. Marcus Vinicius Rosário-da-Silva y Sheila Walbe Ornstein 
presentan una interesante investigación para comprender el 
fenómeno de expansión de museos relevantes alojados en edificios 
históricos ubicados en São Paulo. A partir del análisis comparativo 
de tres museos emblemáticos: el Museo Paulista, la Pinacoteca y 
el Museo de Arte de São Paulo muestran los esfuerzos por alargar 
la vida de los edificios a partir de los ajustes necesarios para una 
mejor habitabilidad, ampliando el horizonte de comprensión de 
los museos más allá de sus colecciones. En esa trascendencia más 
allá de la obra, Rafaela Paes de Andrade Arcoverde y Fernando 
Diniz Moreira indagan acerca de las relaciones entre luz natural y 
materia en la obra de Mendes da Rocha, a fin de comprender cómo se 
interrelacionan para crear atmósferas arquitectónicas (conscientes o 
no) y verificar si estas interacciones resultan en una poética de la luz. 
Analizan la capilla Brennand, galería Leme y MuBE, para identificar 
las emociones que afloraron durante la experiencia fenomenal, los 
mecanismos utilizados para permitir el acceso desde la luz al interior 
de la arquitectura, las formas de luz generadas y los efectos resultantes 
de determinadas aberturas en la envolvente arquitectónica. 
Desde la emoción que son capaces de transmitir ciertos proyectos 
arquitectónicos, proseguimos con el Aulario III de la Universidad 
de Alicante, donde Carlos Luis Marcos Alba, Ferruccio Izzo y 
Luigiemanuele Amabile realizan un análisis crítico comparativo de 
este proyecto de Javier García-Solera y su relación con obras de Mies o 
sus referencias a la Escuela Paulista. La obra, de gran belleza poética, 
es entendida por los autores como transmoderna, extrapolando la 
concepción de Rodríguez Magda en relación con la modernidad o el 
postmodernismo, y de su posicionamiento crítico con respecto a ellos.

Para cerrar este número tenemos tres artículos que continúan 
ofreciendo herramientas para la comunicación arquitectónica. Jaime 
Llorente-Sanz presenta la ‘metáfora perpendicular’ como un medio 
para comunicar la posición que toma el ser humano antes de realizar 
cualquier acción organizadora —arquitectónica—. Para llegar a esta 
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definición interpreta y analiza las ocho acciones arquitectónicas 
primordiales —establecerse, enmarcar, edificar, ser alzado, 
domesticar, dominar, habitar y poblar— definidas por José Ricardo 
Morales de quien también se recuerda un aspecto vital para la teoría 
que radica en, además de anticipar y posibilitar, cuidar aquello que 
contemplamos. Carlos Pizoni  invita a recuperar, ordenar y ampliar el 
universo de insumos y prácticas que forman parte de la arquitectura 
con el objetivo de pensar de un modo en el que se potencie la relación 
entre lo arquitectónico y la arquitectura. Propone una mirada 
hermenéutica, un modo de relación dinámico con una realidad 
compleja y amplia, en la que conviven actores y situaciones en 
constante reconfiguración. Cerramos este número con un interesante 
proyecto experimental que prioriza la rehabilitación de edificaciones 
con valor patrimonial, proponiendo un modelo alternativo para 
un envejecimiento activo en el que la propia comunidad participa 
en todo el proceso, Luz Paz-Agras y Marta Marcos-Maroño 
presentan la Casa de Veciñanza en Galicia, desarrollada por un 
equipo multidisciplinar, que, como ‘plataforma flexible’, permite 
la apropiación por parte de sus habitantes otorgándole un carácter 
más doméstico frente al hospitalario tradicional, como una forma 
contemporánea de entender la arquitectura de los cuidados.

Diez fascinantes artículos que nos invitan a continuar la reflexión 
sobre la comunicación, sobre el compartir arquitectura. 
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