
I)JUJIVTVr-\IIJKJ·r:r • rLJUII\JIII t ii\JIII~I 

AtRCH1T'EC"reURE 

LA VILLETTE 
CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE 

Un équipement pour le XXIe siècle 
Des abattoirs à la Cité : 

un entretien avec Paul Delouvrier 
Les données du site de la Villette : 
un entretien avec Serge Goldberg 

Pour un mariage de l' art et de l'industrie : 
conversation avec Maurice Levy 

Naissance d'un monument 
Un batiment transfiguré 

Les éléments majeurs du projet 

Les scénographies d'Explora 
Naissance d'un style Villette 

Le système interne d'exposition 
Les équipements publics d'Explora 

De la terre à l'univers 
Langages et communication 

La matière et le travail de l'homme 
L'aventure de la vie 

Aménagement et mobilier 
De Beaubourg à La Villette : une muséographie en 

mouvement, par M.C. Loriers 

-----
An equipment for the XXI century 
La Villette, from abatto ir to Science City : 
interview with Paul Delouvrier 
The site data : 
interview with Serge Goldberg 
Far a marriage of art and industry : 
conversation with Maurice Levy 

Birth of a monument 
A building transformed 
Major elements 

The scenic design of Explora 
The emergence of La Villette style 
The modular internai system of the exhibition 
The main hall of Explora 
From the earth to the universe 
Language and communication 
Matter and the work of man 
The adventure of life 
Furniture and fittings 
From Beaubourg to La Villette, museography on 
the move, by M.C. Loriers 

Architecture et culture technique Architecture and technical culture 
Vers l'espace des interfaces, Towards the space of interfaces, 

entretien avec Paul Virilio interview with Paul Virilio 
Entretien avec Peter Rice 1m An interview with Peter Rice 

Enquete sur le concept de culture technique Bill An investigation into the concept of technical culture 
L'art ne communique rien, par Mare Le Bot Art communicates nothing, by Mare Le Bot 

REPÈRES CONTEMPORAINS 
Kazuo Shinohara : Architecture made in Japan 

Entretien avec Kazuo Shinohara 
Le contexte du plaisir par Kazuo Shinohara 

RUBRIOUES D' ACTUALITÉ 
Aménagement intérieur: lmmeubles de bureaux 

Mobilier: Unifor, le design camme stratégie 
Mobilier de bureau : Nouvelles diffusions 

lnformations 
Bibliog raphies 

Nouveaux produits 
lnfos techniques 

Resumenes en espanol 

CONTEMPORARY REFERENCE POINT 
Kazuo Shinohara : Architecture made in Japan 
lnterview with Kazuo Shinohara 
The context of pleasure by K. Shinohara 

FEATURES ANO REGULAR SECTIONS 
lnteriors : Office buildings 
Furniture: Unifor, Design as a strategy 
Office furniture : new on the market 
News 
Book reviews 
New Products 
Technical lnformation 
Spanish summaries 

FEVRIER-MARS 1986 
364 

5 



RESUMENES EN ESPANOL 

Entrevista con Maurice Lévy, p. 70 
La actuaciòn cuasi -dictatorial de Maurice Lévy como 
director de la Ciudad de las Ciencias e lndustrias ha 
sido muy criticada. Pero, contra viento y marea, se 
mantuvo firme. y ahora todo pareceria indicar que su 
manera de hacer las cosas se ha visto vi ndicada. 

La Vi llette es un gigantesco salar si tuado bien al 
noroeste del casco urbano parisino sobre el que se 
elevaba un matadero y mercado de carne . la decisiòn 
de habilitarlo como un parque cultura! y recreativo 
multidi sciplinario tue muy controvertida. Un concurso 
muy reFìido terminò coronando el proyecto para el 
conjunto de Adr ien Fainsilber. En 1977, se encargò a 
Lévy la real izaciòn de un estudio de factibi litad para un 
museo de las ciencias y tecnolog ia que se alojaria e n la 
colosal sala de ventas existente , transformado por 
Fainsilber en un santuario del hight tech. 

Aunque el informe de Lévy tue recib ido favorable
mente, tue reemplazado como director del museo. Se 
retuvo el proyecto de Fainsilber para el museo, pero 
para el resto del terreno se convocò a un nuevo 
concurso internacional. Los escandalos se sucedieron 
uno tras otro, pero para 1981 , otros elementos de La 
Villette comenzaban a surgir- incluyendo el Zenith, 
una gran sala de conciertos para musica popular de 
lona y la Geoda, reluciente estera de acero - y Lévy 
regres6 a su puesto. 

Su informe de 1978 resume cabalmente los objetivos 
del museo : " Un centro de las ciencias y de las técnicas 
del presente que desarrollara la creat ividad y la 
innovaci6n en Francia. Por su presentaci6n !ematica e 
interactiva, estimulara las vocaciones cientificas y 
modificar la imagen de Francia en el extranjero , 
abriéndole nuevos mercados. , 

En este punto, se abandonò el término museo, 
reemplazandolo por Ciudad. Museo sugiere el 
pasado, la ciencia es el presente y el futuro. Se decidiò 
dividir las actividades de la Ciudad en tres sectores; 
uno constituido por una serie de exposiciones temati 
cas permanentes (bautizadas Explora), otro dedicado 
a la actualidad y exposiciones temporales , y, final
mente, un centro completisimo de documentaci6n e 
informaci6n. Para disenar el interior tue necesaria la 
dedicaci6n e imaginaciòn de cientos de personas, 
todas ellas empenadas en dar a luz un universo 
interactivo de descubrimientos. 

Las actividades seran constantemente renovadas y 
Lévy espera desarrollar el papel de las artes en las 
ciencias e industrias Explora desborda de juegos y 
diversiones; teclados que pulsar, botones y palancas 
que apretar y tirar. Ahora el conocimiento cientff ico 
podra ser apreciado por todos. Los arq uitectos "es
cenògrafos, trabajaron con los disenadores y artistas 
graficos, para crear uno de los escenarios mas asom
brosos del mundo. La industria esta llamada a desem
penar una funci6n importante en la Ciudad , asi las 
empresas que patrocinaron las experiencias de 
Explora han sido invitadas a participar en las exposi
ciones temporales. 

Se es pera que la Ciudad sea capaz de generar una 
parte de sus fondos. Para 1986 se prevee que un 12% 
del presupuesto de 626 millones de francos sera 
autofinanciado, proporci6n que Lévy, optimista, se 
propone elevar al 30% para 1988. 

Los cinco anos en los que tue forjada son ya 
considerados como uno de los grandes periodos de 
creaci6n e n Francia. Y Lévy e sta alli para asegurar que 
esta historia desemboque en un brillante porvenir. 

Presentaci6n generai, p. 73 

La Ciudad de las Ciencias y T écnicas marca este fin del 
siglo XX, tanto desde el punto de vista de sus alcances 
programaticos como desd~ el constructivo y arquitec
tònico. 

Por vez primera e n Francia, un ed if icio complejo y un 
programa multipolar celebran la técnica como valor y la 
consagran en los espacios y las formas tanto a través 
de redes y materiales como de formas de construcci6n 
y medios de representaciòn. 

Excepcional por su escala urbana, sus volumenes 
gigantescos, sus lugares inhabituales, la Ciudad de las 
Ciencias y Técnicas simboliza, en un barrio de Paris 
situado entre la ciudad y los suburbios, una civi lizaciòn 
en mutaci6n, donde las técnicas y las comunicaciones 
regeneran el espacio. 
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Adrien Fainsilber, arquitecto, p. 74 

La Ciudad de las Ciencias y Técnicas viene a punto 
para consagrar la obra de Adrien Fainsilber, distin
guida ya por grandes equipamientos como la Univer
sidad de Tecnologia de Compiègne y el Centro 
Hospitalario de Évry. 

El arquitecto aspira a la permanencia. Preocupado 
por el buen comportamiento de sus edificios a través 
del tiempo, utiliza con economia materiales durables, 
escogidos en una gama limitada. Emplea con vigor las 
tecnolog ias modernas de construcciòn , esforzandose 
por arraigar la arquitectura en su è poca y cuidando de 
desechar todo manierismo, loda moda. 

Heredero de una larga tradiciòn arquitect6nica de la 
modernidad, Fainsilber ha sabido conservar de el la los 
elementos esenciales. Como Le Corbusier, encadena 
espacios de dimensiones contrastantes que comuni
can visualmente. La obra de Aalto le ha enseFiado la 
utilizaciòn de la luz. 

Se trata aqui de una arquitectura de lo evidente: 
expresar la estructura, establecer relac iones claras 
entre el interior y el exterior, cali ficar un es paci o urbano, 
tales son las voluntades que el arquitecto ha querido 
hacer legibles a través de los medios propios a su 
disciplina. La Geoda, convertida inmediatamente en 
simbolo que lodo el mundo reconoce , es representa
tiva de esta arquitectura que adopta formas arquetipi
cas y las renueva. 

Ciudad de la Ciencias y Técnicas, p. 77 
por Alain Pélissier 

Menos de 15 anos después que se decidiera cerrar los 
inacabados mataderos de La Villette, se eleva en su 
lugar un parque de 55 hectareas coronado por la 
Ciudad de las Ciencias y Técnicas. 

Fu e e n 1980 que el proyecto de Fainsilberfuéelegido 
en concurso. Su partido, para enfatizar la enorme sala 
de ventas, implicaba la demoliciòn de varias construc
ciones vecinas y la creaciòn de un espejo de agua 

Con su 280 m de largo, 112 m de ancho y 41 m de 
altura, la Ciudad padria albergar una catedral en su 
vestfbulo de entrada. El amplisimo eje norte-sur, que 
corta desigualmente en dos el edificio, da un acceso 
inmediato al ed ificio y ofrece vistas sobre el espacio 
circundante en todas la direcciones. Los elementos 
arquitectònicos de esta verdadera megaestructura no 
se encuentran escondidos sino que participan de la 
imagen espacial. 

La naturaleza entramada del edi fic io es perceptible 
en el tratamiento exterior de los alzados - desde las 
imponentes vi gas azules de tec ho h asta el enrejado e n 
la tac h ada oeste . A través de la coord inaciòn de tramas 
de diferentes escalas , Fainsilber ha conseguido reflejar 
el lodo en el detalle. Asi , la o bra arquitectònica implica 
no sòlo la apariencia sino todos los elementos de la 
construcciòn , a manera de estratos armoniosos. 

El objetivo del edificio es de usar las nuevas 
tecnologias para i lustrar la nueva situaci6n del hombre 
en el universo. Al ascender a través del mismo, se va 
avanzando simbòlicamente d es de la "mediateca , a 
las secciones intituladas " Descubrimiento de la Tie
rra, para l legar finalmente al planetario en el que el uso 
de imagenes proyectadas crea la sensaci6n de estar 
verdaderamente en el espacio. 

Las cupulas de iluminaci6n natural en el techo del 
vestfbulo y los tres ventanales que domi n an la fachada 
sur fueron ejecutados por Rice , Francis y Ritchie. Las 
cupulas, que adoptan la forma de conos truncados, 
giran como veletas pero para captar la luz que es 
reflejada a una bateria de espejos mòvi les instalados 
bajo la cubierta inclinada y doblemente vidriada del 
cono. La manipulaci6n de la luz natural ha si do también 
el factor clave e n la construcciòn de los tres ventanales , 
cada uno de 40 m x 32 m x 8 m, los que crean una 
" fus iòn, inmaterial del espacio exterior con el interior. 
El uso ingenioso de cables y el diseno de la armazòn 
resistente de acero inoxidable hacen que las estructu
ras parezcan flotar en el aire. 

En los dos niveles inferiores, un centro de conferen
cias, que abrira a fines de ano, comprende una sala 
principal de congresos para 950 personas y otras seis 
menores. 

Al otro extremo del eje centrai, y marcando la 
entrada, se encuentra la Geoda, una sala de ci ne 
hemisférica. Su revestimiento exterior perfectamente 

liso esta hecho de 6 500 triangulos de acero inoxidable 
pulido fijados a una armazòn, soportada por una 
estructu ra geodésica tubular, la que es completamente 
independiente de la estructura interior arborescente de 
hormig6n armado. lnaugurada en 1985, se ha conver
tido ya en un hito de la ciudad y resulta particularmente 
apropiada como punto inicial de un viaje en constante 
evoluci6n al mundo de la ciencia, la tecnologia y la 
industria. 

Nacimiento de un estilo Villette, p. 98 

Todo en la Ciudad , desde la tal la colosal del edificio 
principal y sus 150 000 m2 techados, invita a los 
superlativos. El acondic ionamiento de este vasto inte
rior , dentro de los dos anos fijados, ha sido una tarea 
casi sobrehumana. Para ello era esencial el establecer 
una imagen unitaria de la Ciudad . Para lograrlo, fuera 
de los que de ord inario se encuentran en obra, se 
constituyeron tres grupos de trabajo. 

El primero constaba de cuatro " equipos de pro
yecto , encargados cada uno de la concepciòn de uno 
de los sectores (de 5000 m2 c/ u) de exposiciòn 
permanente. El segundo cong lomeraba siete agencias 
que entre el las respondian de la arquitectura, técnica, 
informatica, medios y producci6n audiovisuales. Una 
de el las, llamada agencia de " diseno, entorno y 
comunicaciòn " , encabezada por el director de expo
siciones, Jacques Lichnérowitz, tuvo a su cargo la 
elaboraciòn de un repertorio global de directrices de 
di seno. La " Linea de Diseiio , resultante se convi rtiò 
en la Carta fundamental del proyecto y es el secreto de 
la armonia y unidad de la Ciudad . 

La h i storia de este documento se contunde con la del 
creador del proyecto. En 1981 , cuando aun nada se 
sabia del contenido ni de la escenograffa del museo, 
Lichnérowitz y su equipo comenzaron a sentar las 
bases de la Carta que debia fijar desde los materiales 
interiores hasta la unidad estilfstica de todo el pro
yecto. 

Lo cierto es que esta Carta suministrò toda la 
informaciòn (incluyendo iluminaciòn y grafismo) para la 
disposiciòn interior de la Ciudad. Todo el lo sin impo
nerse, sino dialogando con los otros elementos, para 
crear, en defin itiva, un conjunto coherente. Natural
mente la Carta sola no pod ia susc itar el estilo de la 
Ciudad . La arquitectura de Fainsilber, la calidad del 
sitio y otros factores han desempenado una funciòn 
importante e n esta génesis. Su contribuciòn no puede, 
sin embargo, ser subestimada. 

La Carta sirviò como repositorio y comun denomina
dar para todos los que participaron en la realizaciòn del 
espacio interior, particularmente para los "equ ipos de 
proyecto,. En su caso, la arquitectura interior tenia que 
complementar la fuerte presencia de la de Fainsilber, 
con sus macizos, vigas, conductos de ventilaciòn, 
colores llamativos, asi como el torrente de luz natural 
que entra por el sur y la obscuridad que reina hacia el 
norte. Trabajando sometidos a las mismas exigencias, 
los arquitectos de estos equipos, llamados " escenò
grafos " , han conseguido, a pesar de todo, producir 
una gran diversidad de disposiciones, las cuales, no 
obstante su diversidad, giran en torno al uso de 
materiales similares, y en especial de un ingenioso 
sistema de soporte y presentaci6n llamado CANVA. 
Omnipresente en la Ciudad, su uso representa entre el 
50 y 70% de los presupuestos de obra arquitectò
nica. 

De Beaubourg à La Villette. Cuando el objeto deja de 
ser el objeto, p. 126 
Como el Centro Pompidou (mas conoc ido como 
Beaubourg) la Ciudad de las Ciencias e lndustrias es y 
no es un museo. Ambos so n edi ficios que se expresan 
en un mismo lenguaje arquitectòn ico de alta tecno
logia industriai, con alzadoque atraen multitudes. T odo 
parecido acaba aqui, salvo que muchas de las perso
nas que crearon Beaubourg han también contribuido a 
dar forma a la Ciudad. 

La Ciudad en La Villette - una sala de ventas con 
apariencia de fortaleza, completamente " re-arquitec
turada , por Fainsilber - es tres veces mas grande que 
Beaubourg, ofreciendo asi una escala de espacios 
diez veces mayor. A diferencia de Beaubourg que, a 
pesar del gran volumen del vacio centrai , no es sino 
una serie de niveles horizontales, por aFiadidura de 
diti ci i explotaciòn , la arquitectura interior de la Ciudad 
es rica y variada, extend iéndose mas alla de la 



estructura princ ipal hacia otros elementos del com
plejo como la Geoda. 

A diferencia del museo convencional con sus colec
ciones de objetos expuestos aisladamente, en la 
Ciudad e/ objeto no es el Objeto. Las piezas son 
expuestas en un contexto que las re laciona al mundo 
real. Un estudio de los museos mas logrados del 
mundo entero permitiò aprender mucho del Explorato
rium de San Francisco, del Evoluon de Eindhoven y del 
Museo de Ciencia de Toronto, todos ellos fomentan 
activamente la participaciòn del visitante. Disneyland y 
Epcot proporcionaron algunas luces en cuanto a 
escenificaciòn, dioramas, comunicaciòn y gestiòn de 
muchedumbres. la ciudad no ha tratado sin embargo 
de emular, sino de construirse a partir de la experiencia 
e imaginaciòn de sus contrapartes. 

Todo en la Ciudad gira en torno a interacciòn, 
estimulaciòn , comunicaciòn e informaciòn. Siempre 
que es posible , los visitantes "experimentan" la 
ciencia por si mismos, como por ejemplo las singula
ridades de la fuerza centrifuga. La arquitectura del 
complejo es parte de la aventura, parte de este 
super-espectaculo cientifico. 

La Ciudad de Fainsilber es un reluciente palacio 
tecnològico rodeado de agua. El masivo muro sur 
originai ha sido comp letamente demolido, siendo 
reemplazado por enorme::; invernaderos flanqueados 
por revestimientos metalicos y rematado con vi gas de 
un azul eléctrico. 

Se ha prestado una atenciòn especial al grafismo, 
mobiliario y acabados para asegurarse de que segu i an 
una !ematica de disefìo claramente definida. Asi , todo 
tiene un ci erto aire de "design", una cali d ad estética 
que, como la arquitectura del edificio, caloca a la 
ciudad entre la era industriai y el siglo XXI - quizas 
postindustrial. 

Peter Rice - La Villette por Alain Péllissier, p. 134 
Rice es conocido por su asociaciòn con proyectos que, 
como el Centro Pompidou, se destacan por su audacia 
constructiva. Nos es pues sorprendente . que fuera 
llamado a colaborar en la Ciudad de las Ciencias e 
lndustrias. lnvitado a encargarse de los aspectos 
estructurales de todo el proyecto, prefiriò ocuparse tan 
sòlo de las cùpulas, verdadero desafio técnico, y de los 
gigantescos 'ventanales de la fachada principal. "De 
haber a'sumido toda la estructura, hubiera tenido que 
reunir un importante grupo de trabajo. Y me siento mas 
a gusto trabajando con un equipo pequefìo." 

Para La Villette, Rice obtuvo el concurso de Martin 
Francis, con el que ya habia estudiado problemas de 
acristalamiento, y de lan Ritchie. Constituyendo un 
sòlido equipo, Rice se encargò del concepto, los 
calculos y aspectos estructurales, Martin de la parte 
mecanica de las cùpulas, mientras que Ritchie se 
ocupò de los aspectos arquitectònicos. 

Una de làs principales preocupaciones de Rice es la 
escala. Esto es notorio en la doble lectura que es 
posi_ble hacer de su trabajo e n La Vil lette, Visto de cerca 
o de lejos, su percepciòn es completamente distinta. 
"Me valgo siempre del detalle para mantener la esca la 
humana de los elementos.. Si debido a su func ion 
fisica se déstaca un elemento, al mirarlo uno com
prende como funciona. Su escala nos impacta de 
inmediato, Aùn si es muy pequefìo, y no importando 
que el cçmjunto sea muy grande, se vuelve importante. 
No me interesaria, por ejemplo , hacer una fachada de 
cristal sin soportes." 

La relaciòn entre exterior e interior es vital; "Del 
exterior de be ser evidente lo que su cede dentro y para 
ello se ha trabajado con la luz, el elemento fisico mas 
impòrtante para el hombre. 6 Y, en la era de los robots 
por qué no utilizar la "tecnologia para ilustrar esta 
relacion? La tecnologia no tiene por qué ser torturante . 
Cuando la escalada tecnològica comenzò hace cien 
afìos, la gente la veia como sumamente positiva. Hoy, 
cuando para la mayorìa de la gente ella es extrafìa y 
aùn amenazadora, y habria que tratar de redescubrir 
esa manera de pensar." 

Hay quienes pretenden que hay una manera tipica
mente inglesa de resolver los problemas constructivos. 
Para Rice no es sino un fenòmeno accidental debido a 
que algunas ideas interesantes captaron el interés de 
unos cuantos arquitectos. El problema, en Francia 
como en otros paises, es que la vida profesional es 
excesivamente controlada por grandes grupos, para 

quienes las nuevas soluciones - no representando 
sino riesgo - no interesan. Por otra parte , como lo 
senala Rice "Beaubourg fue real izado en Francia 
no hubiera sido posible en lnglaterra." 

El estilo cambiante de la obra de Rice se explica 
pues "cada arquitecto tiene une m an era diferente de 
trabajar, de resolver los prob lemas. Establecer un 
dialogo con Richard Rogers y Renzo Piano me es muy 
fac il porque hemos trabajado juntos en muchos pro
yectos. Prefiero trabajar con arquitectos que buscan un 
cierto intercambio y desarrollo de ideas. " 

El principio rector del método de trabajo de Rice 
consiste en "poner todas las soluciones en orden 
jerarquico. A menudo, y particularmente en el high 
tech, no hay suficiente claridad ni jerarquia entre los 
diferentes elementos de una soluciòn ." 

Kazuo Shinohara una arquitectura made in Japan, 
p. 142 
Hecha de admiraciòn por los Maestros Modernos de 
los anos 20 y de la imposibilidad de seguir sus 
principios de orden y armon ia - como Tange lo 
hiciera - la arquitectura de Kazuo Shinohara se 
elabora al margen de la produccion japonesa. 

1970. El Modern ismo, version americana, flaquea : 
resulta una situaciòn de crisis que permite a Sh inohara 
definir los principios formales de un nuevo funciona
lismo : espacialidad destruida por la intrusiòn violenta 
de estructuras que se exhiben, expresividad contro
lada de los materiales, juxtaposiciones deliberada
mente discordantes, todo un desfase calculado entre 
forma y funciòn, crean el mismo desconcierto que 
provoca una pintura abstracta. 

Arquitectura tragicamente en pos de conceptos 
nuevos, ilustra magistralmente la época de los arqui
tectos-creadores japoneses. Son muchos los que 
seguiran esta via en el Japòn. A pesar de su reducido 
volumen de producciòn, actualmente constituyen la 
arquitectura que con mayor frecuenc ia aparece en los 
medios de comunicaciòn. 

En un pròximo nùmero, presentaremos tres influyen
tes jòvenes arquitectos japoneses : Toyo lto, ltsuko 
Hasegawa y Kazunari Sakamoto. Este ùltimo viene a 
ocupar la cated ra que Kazuo Shinohara tenia en la 
Universidad de Tecnologia de Tokio. 

Casa en Yokohama, p. 152 
La casa esta compuesta de volùmenes independientes 
que desempenan cada cual un papel funcional. Cada 
elemento ha sido disenado aparte. Las aberturas 
triangulares, semicirculares y circulares, la composi
cion del cuarto de cilindro con el rectangu lo de la 
puerta c rean una cacofonia visual. Para Shinohara 
parafraseando a un biòlogo - un ordenador o un 
sistema biologico deben tornar en cuenta el azar, si lo 
que quieren es producir algo nuevo. 

Este proyecto combina chapas ondu ladas de alumi
nio con paneles de amianto, laminas de zinc, chapas 
de acero galvanizado y hormigòn en bruto. Sh inohara 
decidio privilegiar el revestimiento ondulado, a pesar 
de los problemas de impermeabilizacion que la com
plejidad de las aberturas planteaba. 

Centro médico y vivienda en Higashi-Tamagawa, 
p. 156 
Este conjunto acoge diversas funciones, entre las 
cuales, un consultorio médico, una sala de radiologia, 
una oficina y un apartamento en dos niveles para la 
madre del médico. El proyecto, anadidura a una casa 
realizada en 1973, ha sido concebido para responder 
de manera equilibrada a la construcciòn originai que 
pertenece al segundo estilo de Kazuo Sh inohara. 

La superficie - uno de los temas mayores de esta 
realizaciòn- uti liza, junto con el vidrio y el hormigòn, 
un nuevo materia! : el metal. En fachada, estos diferen
tes materiales se sitùan exactamente en el mismo 
plano, siendo subrayada esta bùsqueda de planeidad 
por un sistema de acristalamiento sin bastidor. 

Casa Goto, p. 159 
Disenada en 1981 para un editor y coleccionista de 
cuadros, la casa Goto se alinea siguiendo la diagonal 
de un terreno en angulo. Con una tipologia tan clara, no 
le quedaba a Shinohara sino tra tar una sola fachada y el 
plano inclinado del jardin previsto para acoger expo
siciones temporales. 

RESUMENES EN ESPANOL 

Pabellòn del centenario de la Universidad, Tokio, 
p. 160 
Este edif icio, que es en cierto modo un centro de 
comunicaciòn de informaciones cientìficas , com
prende un museo de la tecnolog ia cuyas salas de 
exposiciòn ocupan el sòtano y la pianta baja, un 
complejo de reuniones destinado a los intercambios de 
informac1òn sobre la investigaciòn situado en el 2° y 
3° nivei, y por ùltimo el club de los miembros de la 
universidad, con bar y restaurante, implantado en el 
ùltimo nivei. 

La forma compleja de este edificio ha resultado de la 
juxtaposiciòn de dos rectangulos , unidos por un 
espacio centrai de muros ob licuos. Este volumen 
principal es rematado de manera independiente por 
una bòveda de medio punto de 11 m de diametro y 50 m 
de longitud. 

En momentos en que la Ciudad de las Ciencias e 
lndustrias se propone utilizar las técnicas de la comu
nicaciòn no sòlo para presentar informaciones sino 
para, llegado el caso, provocar un efecto artistico , el 
titulo a manera de postulado de Mare Le Bot debe 
llamar a la reflexiòn. 

Después de" Pintura y Maquinismo" (1 ), el critico e 
historiador de arte estudiaba las relac iones entre el 
mundo de las técnicas y sus representaciones en las 
obras plasticas, trata de circunscribir la especi ficidad 
del pensamiento y la practica artistica. Para él, sòlo 
"un nuevo pensamiento (artistico, cientifico) puede 
apelar a la invenciòn o util izaciòn de otras técnicas", 
no siendo cierto lo contrario. 

(1) Mare Le Bot, "Peinture et Machinisme •>, Éditions Klincksiek, Paris 
1973. 

El contexto del piacer. La silla o el piacer de 
la metafora, p. 162 
por Kazuo Shinohara 

Ya sea que se trate del rococò o del modern ismo 
americano, es evidente que el diseno de sillas fue 
concebido a través de los siglos con el fin de concre
tizar el piacer de sentarse. 

Los modelos europeos - ùnicos salidos de una 
tradiciòn - han inspirado a los americanos. En el 
Japòn no existe tradiciòn alguna. Asi , lo que busca el 
autor para real izar una primera serie de asientos es un 
diseno que descanse sobre conceptos mas libres y 
nuevos. Asi también crea un sola cuyas formas evocan 
imagenes eròticas tales como labios u otras partes del 
cuerpo. "Se trata de Eros mas que de piacer" 

Todo el piacer generador de una sensaciòn de 
libertad resi de para él e n una m an era personal de crear 
una metafora. 

Fue viviendo el Tokio, en el barrio sumamente denso 
de la estaciòn de Sh ibuya, que naciò en la mente de 
Sh inohara "ese principio de anarquia progresiva, 
erigi do e n tema arquitectònico" El conglomerado 
caotico de carte les publicitarios que recubren las 
fachadas no conserva la memoria de las gentes que al li 
han vivido. 

Para el autor "una ciudad no puede nacer de cal les 
limpias y pobres " . De retirar los carteles , el paisaje 
retorna a su insignificancia originai. Cuarenta anos de 
entusiasmo en la disposiciòn de carteles "se encuen
tran a la base del piacer e n la metròpolis y procuran un 
sentimiento de libertad. La consciencia de la profun
didad o de la ausencia de volumen, elemento funda
mental en la tradiciòn japonesa se encuentra en esos 
conglomerados de carteles". 

En 1964, Sh inohara pensaba que la belleza del caos 
podi a definir la ciudad contemporanea Hoy def ine la 
metròpolis como un lugar de la no-memoria y la nocion 
de piacer se convierte en un principio arqu itectònico 
para vincular avances técnicos y medios humanos. 

A Shinohara le interesan y divierten las pe licu las de 
ciencia ficciòn y el contraste frecuente entre la alta 
tecnicidad y la desnudez que remiten a una situacion 
primitiva. Para él, es de la confrontaciòn de los 
adelantos de las ciencias fisicas y de los limites del 
cuerpo humano que nacera lo que l lama un "cuarto 
espacio ". 

Shinohara aplica, consciente y voluntariamente, el 
piacer como tema arquitectònico al di seno de muebles 
y al urbanismo pero no al diseno residencial. Esta 
elecciòn es una verdadera estrateg ia para mantener la 
arquitectura en una zona libre. 
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