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Museo de Orsay, p. 56 

El Museo de Orsay, que ocupa el local de la estaciòn 
del mismo nombre inaugurada para la Exposiciòn de 
1900, abre, al cabo de 15 aiìos de gestaciòn , sus 
puertas. El estuche de piedra d isenado por el arqu i~ 
tecto V. Laloux para ocu ltar las estructuras metàlicas 
de la gran bòveda y en lazar asi la g ran nave a la c iudad 
es un buen ejemplo de arquitectura pompier cuyos 
fines ostensib les eran de acumu lar los emblemas de la 
riqueza y el pasado. En 1939, la estaciòn es abando
nada. Luego de verse amenazada de demoliciòn, es 
declarada monumento en 1978 y se decide instalar en 
ella el museo (planeado desde 1972) ded icado al 
periodo 1848-1914. La Direcc iòn de Museos escoge al 
equipo de ACT como arqu itectos y a Gae Aulenti para 
los interiores. Desde entonces, no han dejado de 
chocar dos corrientes la h i storia del arte, partidaria de 
una exposiciòn cronològica por géneros, y la h i storia, 
defensora de una h i storia '' total" e n lo que in teresa es 
la participaciòn de la obra de arte a la elaboraciòn de 
una cultura. 

A la entrada del museo un muro de imàgenes y 
objetos presenta el periodo històrico ; una sala pro
yecta pel iculas sobre la urban izaciòn , la industrial iza
ciòn , el museo. Otros espacios contienen documentos 
que ilustran y analizan la escultura y la pintura y 
permiten seguir las corrientes de ideas, las investiga
ciones de los creadores. Conciertos y conferencias 
proporcionan otra menera de acceder al museo. 

Tal como ha quedado, gran parte del edific io orig inai 
ha desaparecido : la escalera de doble revoluciòn, el 
jard in tropical , las pasarelas que hubieran podido 
sugerir recorridos temàticos ... Todo ello hecho humo 
por el deseo de presentar las obras en las mejores 
condiciones posibles (!). La d isposic iòn interna de la 
dolorosa impresiòn de yuxtaposiciòn, de puesta en 
escena, de ausencia de esos pequenos toques que 
crean la poes ia de un lugar. En verdad esta escenifi 
caciòn està demasiado presente. la exposiciòn acaba 
primando sobre lodo. Puede no obstante af irmarse que 
el trabajo sobre la luz es un modelo de su género. 

El tema de la arqu itectura del siglo XIX como arte ha 
si do tratado por R. Peduzzi con gran originalidad. Una 
exposiciòn situa la Opera de Garnier en su contexto 
urbano y musical ; una maqueta del barrio de la Opera 
de 18 m2 esta espectacularmente instalada bajo un 
piso transparente de vi d rio. Al lado, otra sala presenta 
la maquinaria de la Opera rodeada de decorados de la 
época bajo un cielo estrel lado. Otros movimientos 
arquitectònicos son mostrados a través de motivos 
esculpidos y pintados en estuco. Hay que falicitarse 
que este espacio dedicado a la arquitectura, conce~ 

bi do por un decorador de teatro, permita reconsti tuir el 
ambiente de una época. 

Gae Aulenti en el Museo de Orsay, p. 66 

Los medios de comunicaciòn han hecho de la arqui
tecta italiana Gae Aulenti una gran sacerdotisa de los 
museos. En efecto, ha estado a cargo de la remode
laciòn del Museo de Arte Moderno de Beaubourg , 
transformado un palacio veneciano e n museo y realiza 
en este momento un proyecto en Barcelona. En el 
Museo de Orsay dice haber considerado el edif icio 
existente màs como un objeto contemporàneo sin 
h i storia, como un "territorio", que como una arquitec
tura. Aulenti no SEJ torna por una especialista de la 
h i storia y precisa: "Estamos aqui en un museo 
verdaderamente institucional, el museo del periodo en 
que ocurriò el hecho màs extraordinario de la historia 
del arte, en que por vez primera se pusieron en marcha 
los engranajes de la modernidad." As i, el espacio ha 
si do dividi do con arreglo a la colecciòn ; la presenta
cion sigue estrictamente un orden linea! cronològico 
d ictado por los conservadores del museo. El museo ha 
representado para ella siete anos de intenso sufri 
miento pero también una aventura apasionante. Ha 
sido un trabajo complejo hecho de paciencia y de 
método frente a multiples interlocutores. 

Dentro de la gran nave, un pasaje bordeado de 
fachadas de piedra de diferentes tonos de gris se 

d irige al fondo de ésta donde se levantan dos torres. E n 
esta exp lanada estàn dispuestas as escu lturals acom
panadas de sus bocetos que les dan una extrana 
monumentalidad. A un !ado y otro del pasaje, en dos . 
niveles , se abren una sucesiòn de habitaciones que 
acogen en buen orden las colecciones del sig lo XIX. 
Los impresionistas se refug ian e n los "desvanes ". 

En el pabe llòn Norte, terrazas y pasarelas entablan 
diàlogo con la antigua estructura; el tec ho artesonado 
y el gran ventanal estàn siempre presentes . Un sistema 
de senalizaciòn evidente y refinado orienta perfecta
mente al visitante. 

La disposiciòn inte rior de l Museo de Orsay es uno de 
los raros ejemplos en que mueble e inmueble se 
confunden · " la organizaciòn lòg ica del conjunto ha 
dictado las pautas para los detal les màs minismos ". 
Se han util izado técnicas de avanzada para la clima
ti zaciòn, la acustica, los sistemas de suspensiòn de 
cuadros ... Pero se ha concedido prioridad ab so Iuta a la 
iluminaciòn. Desde el primer momento ha habido una 
coordinaciòn total entre Aulenti y el arquitecto encar
gado de la iluminaciòn. Diferentes tipos de làmparas, 
elaboradas especialmente para el proyecto, se com
binan con la luz del dia para dar una luminosidad de 
color e intensidad parejos. Todos los detalles, desde 
las grandes rejas has ta el ultimo torni llo han sido 
d isenados con el màximo cuidado. 

Se ha buscado "la integraciòn constante desde lo 
màs pequeno h asta lo màs grande para que el visitante 
descubra las obras en las mejores cond ic iones posi 
bles , ya que visitar un museo es un trabajo. Ellugar no 
debe crear dificultades suplementarias . Debe poder 
visitar el museo en condic iones de completa armon ia. 
Espero que podrà entrar en resonancia de manera 
intima, viva y natura! con las obras." La ambiciòn de 
Au lenti ha sido de responder prioritariamente a un 
programa museogràfico, de construir una herramienta
museo. El resultado es que se ven las obras como 
nunca, banadas de luz y serenidad. 

Museo Picasso, p. 72 

El edific io que acoge el Museo Picasso en med io del 
històrico barri o de l Marais es el hotel Salé, construcciòn 
del siglo XVII que ha sufrido enormemente de sus 
numerosos ocupantes y transformaciones. En verdad, 
del interior no quedaba sino la espléndida escalera que 
vuelve a recuperar su funciòn primera de guia. 

Enamorado de su proyecto, el arquitecto, que dada 
la falla de elementos originales hubiera podido dar 
rienda suelta a su imaginaciòn, teje un juego sutil de 
resonancias con los nobles restos de esta casona. 
Crea asi terrazas que rodean el òvalo del palio e 
inventa una vista sobre los tejados de Paris piantando 
una esca! era cerca de un ojo de buey. Esta resurecciòn 
tiene su culminaciòn e n el recorrido "que no de be ser 
compuls ivo; de be ser posible interrumpirlo después 
de los grandes momentos " . Se ha buscado crear una 
atmòsfera de paseo tranqui lo que favorezca la visita. Y, 
sin pensar, el plano del hotel se organiza en la memoria. 
Esta poesia casi cient ifica del recorrido està en todas 
partes, matizando con una sonrisa la grandiosidad del 
lugar. 

Las habitaciones se proyectan unas sobre otras por 
las escotaduras de sus muros, los listones del pa1qué 
se orientan en el sentido del recorrido. Las placas de 
yeso fijadas a las estructuras de 1 viejo hotel crean el las 
solas el decorado. Los cuadros han sido colgados 
teniendo en cuenta, individuai como colectivamente , 
las obras y el recorrido espacial. Para la iluminaciòn 
artific ial seescogiò el systema fluorescente que al 
permanecer invisible , sirve al museo e n lugar de 
mostrarse" Esta voluntad de invisibil idad de la téc
nica, que fuerza a una arquitectura casi escultural, 
rinde homenaje tanto al pintor como al hotel Salé. 

Uno al servic io del otro, el pintor y el arquitecto son 
los anfitriones de esta fastuosa morada. Alli donde no 
quedaban sino rastros de una construcciòn, Simounet, 
con sus rampas, pendientes , vistas en picada, da libre 
curso a su inspiraciòn piena de comed imiento pero de 
la que despuntan sorpresas, sonrisas y diabluras que 
son otros tentos placeres de la arquitectura. Sublime 

poes ia que situa a Simounet entre los màs grandes. Ha 
logrado, como lo escr ibe B. Foucart, "aliar tres 
universos, la arqu itectura de l siglo XVI I, la pintura del 
siglo XX y la modernidad, aportando la prueba que la 
arquitectura, dejando de !ado las querel las de escue
las , debe intentar sin descanso la creaciòn enraizada 
en la historia. " 

El castillo de Rivoli, Italia, p. 84 

Museo fuera de serie, donde el arte contemporàneo 
presentado participa del caràcter del lugar, el Castello 
de Rivol i impone su masa inacabada a un sitio que se 
abre a un paisaje alpino y urbano. Andrea Bruno ha 
exaltado las dimensiones colosales de una arquitec
tura cargada de "terribi lità" barroca. 

El arquitecto ha optado por fijar el estado actual del 
edific io, exponiendo ademàs los d iferentes estratos de 
eras sucesivas, y no completai io segun el proyecto de 
Filippo Juvarra o proceder a anadiduras contemporà
neas. Con modestia ejemplar, Bruno ha concebido 
elementos perfectamente desmontables (el dis
cretisimo balcòn acristalado y la escalera colgante) a 
fin de conservar la posibi lidad de utilizar diferente
mente los espacios. 

Museo de Arte contemporaneo, Los Angeles, 
p. 92 
Cuando se hizo cargo del MOCA, Arata lsozaki no era 
ningun novic io en la materia pues contaba ya en su 
haber tres museos construidos en el Japòn. El hilo 
conductor entre ellos podria ser una cierta geometria; 
en umma, simples pòrticos cubicos son la estructura 
de base dentro de la cual juegan otros elementos 
variados , el MOCA, por otra parte, es una enorme 
aglomeraciòn de diferentes geometrias : piràmides , 
cubos, bòvedas ... No hay un solo elemento predomi
nante sino varios, los que segun el arquitecto consti
tuye la gran particularidad del edific io. 

Como en muchos casos en que los responsables 
abundan, el museo fue un parto d ifici l: 4 o 5 antepro
yectos fueron desechados en medio de discusiones 
acaloradas. El penultimo, una caja l lana bianca como la 
que queria la comisiòn arquitectònica, fue enterrado 
por una viva critica en los diarios. Entonces, finalmente, 
el arquitecto quedò libre para disenar el proyecto, 
asesorado tan sòlo por el d irector del museo, Pontus 
Hulten, que conocia bien Beaubourg. Para el arqui
tecto, los tres elementos màs importantes e n un museo 
son el ambiente luminoso, las proporciones de las 
salas y la circulac iòn del publico. En lo que respecta a 
la primera, se ha dado gran importancia al aprovecha
miento de la hermosa luminosidad de Los Angeles, 
habiéndose creado dos ti pos de monteras piramidales 
uti lizando el nuevo tipo de cristal Okalus que produce 
luz de diferente color segun el àngu lo de incidencia de 
los rayos solares. Asi , se ha tratado de conseguir que 
cada espacio sea diferente e n términos de luz, propor
ciones y dimensiòn. En la construcciòn no se han 
utilizado sino técnicas senci llas, lo que ha significado 
un costo y un tiempo de ejecuciòn reducidos. "Los 
importante no es jugarcon la tecnologia sino modelarel 
espacio." lsozaki acaba de ganar el concurso de la 
ampliaciòn del Brooklyn Museum de Nueva York ... 

Museo Okanoyama de Arte grafico, p. 100 

Este museo, dedicado a la obra de Tadanori Yokoo, 
està situado al pie de una col ina del pueblo de 
Nishiwaki. Su emplazamiento al i ado de la via férrea ha 
servido de inspiraciòn para crear una metà fora de tre n 
Se desarrol lan dos escalas volumétricas , una al exte
rior con el edificio linea!, monolitico y en dos niveles al 
que le brotan varios anexos, otra al interior con sus 
volumenes largos y estrechos - las galerias - y las 
especies de fuelles - vestibulos - que unen los 
primeros. Las salas son tratadas de una m an era neutra, 
los vestibu los , recubiertos de mayò lica, sirven de 
pretexto a una interpretaciòn arquitectònica de las 
diversas fases de la obra del artiste. Pueden notarse 
someras citaciones de la Bibl ioteca Laurenciana, unico 
toque permitido por un p resupuesto sumamente 
exiguo. 



Museo nacional de Arte moderno, Kioto, p. 102 

En las inmediaciones del parque Okazaki, donde se 
encuentra reunida la mayor parte de las actividades 
culturales de Kioto y en un barrio històrico, se encuen
tra, sobre un area reducida y apretado por otros 
edificios publicos, este museo consagrado al siglo XX. 
La entrada principal, frente a la célebre puerta roja del 
santuario Heian, da acceso, en pianta baja , a restau
rante , galeri a, auditorio y of icina. Otras of icinas y una 
libreria ocupan el primero, las galerias de exposiciones 
el segundo y las permanentes, el tercero. Los locales 
de servicio se sitùan e n la parte trasera del museo y las 
instalaciones y depòsitos en el sòtano. Una escalera 
que parte del atrio conduce a las exposiciones y otras, 
arrinconadas en las esquinas acristaladas del museo, 
dejan libre el espacio. 

Museo regional de Renania del Norte - Westtal ia, 
DOsseldorf, p. 106 

Este museo, que alberga una importante colecciòn de 
arte moderno entre los eu ales 60 Klees , se eleva en un 
solar a la vera de un parque en un punto neuralg ico 
entre el nuevo centro al sur y los antiguos barrios del 
norte. La comunicaciòn entre estos ultimos y el parque 
queda asegurada por un pasaje peatonal sobre el que 
se ab re la entrada principal. La fachada esta revestida 
de granito oscuro pul ido que contrasta con la carpin
teria metalica de las aberturas. Un vasto vestibulo 
sombrio, cuyos puntos iluminados orientan al visitante, 
da acceso directo a la exposic iòn temporal y, en primer 
nivei, a la biblioteca, sala de conferencias y adminis
traciòn. Repartidas en dos pisos, las colecciones 
ocupan varias salas distintas en las cuales el visitante 
se orienta fac ilmente dada la abundancia de puntos de 
referencia. El sistema de iluminaciòn cenital, consti
tuido por franjas acristaladas este-oeste provistos de 
una pantal la interior di fusora, crea una atm6sfera 
luminosa 6ptima. 

Museos Wallraf-Richartz y Ludwig, Colonia, 
p. 11 2 

Este es un proyecto excepcional realizado con un 
maximo de condicionante. la proximidad de la cale
dr al , la estaci6n y el Rin c reaban problemas de relaciòn 
de masas, estabilidad de suelos , insonorizaci6n, 
estanquidad. El programa comprendia 10000 m2 de 
exposici6n para los dos museos, servicios de recep
ciòn , oficinas, sala polivalente, restaurants y, sobre 
todo, una sala de conciertos para 2 000 personas. 
Ademas, un pasaje peatonal debia atravesar el terreno 
para conservar una abertu ra del centro urbano hacia el 
Rin . 

Ha primado la preocupac i6n de log rar un edific io 
comprensi ble; de al li la sutil organ izaciòn del sistema 
de circu laci6n, de las formas, colores y materiales (por 
ejemplo, el tratamiento con arena proyectada que 
confiere " espesor, a los paramentos de las salas). 

Entrevista con Stirling, p. 127 

Contrariamente a lo que postulaba el movimiento 
moderno, Stirling no cr~e que el exterior de una obras 
deba reflejar el interior. Lo que sucede dentro es muy 
diferente de lo que pasa afuera, y ésto es particu lar
mente pertinente en lo que respecta a museos. El 
exte rior debiera re lacionarse a los aspectos contextua
les del sitio y el interior a las exigencias funcionales y 
ambientales buscadas. Este hiato puede ser asumido 
de manera positiva y conducir a una contra-expresi6n o 
puede buscarse una complementareidad. Hay dos 
cosas que lodo di seno debiera hacer: satisfacer las 
necesidades del cl iente y ser un regalo para la ciudad. 
En Stuttgart, por ejemplo, se establece una interacci6n 
urbanistica entre la gente que, de repente, en el 
coraz6n del ed ificio se encuentra ante el jardin y la que 
atraviesa el mismo. 

La diferencia entre las fachadas se de be a un intento 
de jerarquizarlas. Las fachadas publicas del T ate son 
complejas y las no publicas son principalmente utilita
rias, funcionales (e , irònicamente, "modernas, ). Con
cepto que no es nuevo : las vi l las de Pali adio tienen un 
frente clasico pero una parte posterior de granja. No 
obstante, a diferencia de la arquitectura clasica, no hay 
un eje ùnico sino una multipl icidad de ejes. " e n este 
siglo, todo es mas complicado ». Las fachadas de 
Stirl ing combinan elementos de distinta escala combi
nados diferentemente segun el si tio. Algo asi como un 
multi-lenguaje en el que disloques, complejidades y 
diferencias de escala conforman una arquitectura que 
se quiere mas animada. 

En el interior, combina el espacio tradicional, compar
timentado, con el moderno, abierto. Este ultimo, segun 
el arquitecto, se adecua bi e n a las muchedumbres que 
fluyen a través de los espacios de paso, como en el 
caso del vestibu lo del T ate con su movimiento diagonal 
a través de un espacio estratificado. Las salas de 
exposiciòn constituyen una secuencia de cuartos en 
los cuales son importantes la escala y el acabado, asi 
como la luz. 

La historia siempre ha sido un elemento importante 
en su obra (pero no desde un punto de vista postmo
derno. "éste es pura basura , una fabricaciòn 
periodistica). Es s61o en el siglo XX, a partir del 
Bauhaus, que se ha pretendido excluir la historia. 
Aunque siempre han habido quienes, como Asplund , 
la han tornado en cuenta. Lors abstractos pensaron 
que podia c rearse un languaje arquitectòn ico total 
mente nuevo, pero el resu ltado ha si do magro, minimo. 
Finalmente, como loda revoluciòn, el movimiento 
moderno constituyò una excepci6n. Ahora volvemos a 
la normalidad , lo que es bue no para la arquitectura. la 
evol uciòn es mas compleja e interesante que la 
revoluciòn . El high tech es, como el movimiento 
moderno, al go limitado, " Personalmente prefiero 
expresar los espacios , la circu laciòn , que no mostrar 
las instalaciones, las estructuras. Aunque an real idad , 
lo que me gustarla as hacer ambas cosas . , 

Los valores que cuisiera ver en una construcci6n so n 
"dramatismo y también refinamiento y sosiego. Como 
la musica, la arqui tectura debe tener un re pertorio 
completo. La obra de Foster, por ejemplo parceria 
indicar que es posible hacer una arquitectura suma
mente refinada con una sola nota, para mi, no 
obstante, no es suficientemente musical., 

Clore Gallery, Londres, p. 130 

Con este museo, brillantemente inserito en el paisaje 
londinense, el arte de James Stirling , pieno de ironia, 
virtuosismo y precisiòn , l lega a su plenitud. Su teoria de 
que exterior e interior no tienen por qué responder a un 
mismo cri terio, resul ta especialmente pertinente aqui. 
Por otro lado, al optar por una dinamica abierta para 
permitir un desarrollo ulterior crea, manteniendo la 
di slancia entre los edi fi cios antiguos y modernos , una 
forma receptiva a los aportes del pasado y abierta al 
porvenir. Y, cual pintor que repartiera sus elementos en 
un li enzo, mode la sus fachadas contrastantes: la 
micénica paralela al Tamesis , caleidosc6pica pero 
finalmente una, con sus cuadriculas ora ocres, ora 
rojas; la de servicio, senci lla y e n colores claros. 

El volumen de entrada juega un papel asencial de 
transiciòn y revela las dimensiones del edificio. La 
escalera, situada en el eje del lucernario, invita a las 
salas del nivei superior. Alli , una sucesi6n de 9 salas , de 
diferente tamafio para adaptarse a los cuad ros , aloja 
290 obras de Turner. Suelos y muros son neutros, pero 
los techos son objeto de una el aborac iòn arqu itecto
nica que valori za los volumenes interiores. Las pocas 
aberturas existentes cobran gran realce, enmarcan 
variadas vistas sobre el Tamesis sin perturbar la 
percepciòn de las obras. 

La arquitectura de Stirling es, pues, perfectamente 
originai . Desarrolla fuera un lenguaje compuesto que 
establece un dialogo entre el nuevo edificio y los 
existentes. Dentro, la arquitectura viene de lo alto, 
como un don del cielo .. 

Tate Gallery, Liverpool , p. 136 

Abierto a un publico di ferente , mas amplio , el" T ate del 
N orte .. pronto e starà poniendo fin a la escasez de 
museos de arte moderno e n Gran Bretafia lnstalado e n 
uno de los edificios industriales mas célebres del pais, 
el dockAibert , la primera etapa seria acabada e n 1988. 
Las soluciones son simples, elegantes ; canalizaciones 
en el centro de las b6vedas contienen el aire acondi
cionado y el soporte de la il uminaci6n artificial. En la 
pianta baja se crean tres galer ias y un vest ibu lo altos , 
remodelando el entrepiso que contiene oficinas , 
librer ia, salas de estudio y lectura, videoteca y cafe
teria. El s6tano y el tercer p iso, demasiado bajos, alojan 
la maquinaria, dep6sitos y talleres. El exterior, salvo 
una pantalla bajo la arcada y el foyer con las galerias 
poste riores, es apenas mod ificado. 

Museo Arthur Sackler, universidad de Harvard, 
EE. UU., p. 138 
Este museo viene a completar el conjunto de construc
ciones del rec into universitario. Stirl ing comienza 
dando a la noci6n de fachada una definici6n particular: 
es un elemento importante, mas que en si mismo, como 
parte de un recorrido que permite construir una visiòn 
policéntrica en la que las citas hist6ricas ofrecen en 
volumen una recomposici6n caleidoscòpica trans
hist6rica. El dispositivo arquitect6nico que asegura y 
marca la transi ci6n entre exterior e interior, una caja de 
vi d rio enmarcada por dos columnas de venti laciòn, es 
el lugar en que se descubren las verdade ras dimen
siones del edificio. La gran escalera, banada por una 
misteriosa luz que baja de lo alto, conecta los espacios 
e n tres niveles: salas de exposici6n a la derecha y 
oficinas a la izquierda. Refinados cambios de ejes 
multiplican las maneras de ver. T odo este despliegue 
de efecto pone de manifiesto la astucia y dominio de un 
arquitecto seguro de sus medios . 

El museo esta concebido segun una estética del 
quiebre, donde las ruptura sucesivas forman la conti
nuidad misma del recorrido. Este edificio-puente de 
dos axial idades resume la preocupaci6n actual de 
Stirling: la compleji dad asoc iada a la simpl ic idad . 

Amplaciòn de la Staatsgalerie, Stuttgart, p. 142 

La sorprendente celebridad de la Staatsgalerie , hoy el 
primer museo aleman, es un misterio. Este museo, 
nacido en medio de una violenta controversia, es una 
obra de gran madurez que procura intenso piacer 
espacial a quienes lo visitan. Inaugura en verdad un 
nuevo enfoque arquitect6nico: la respuesta, e n térmi
nos de espacios, volumenes, arquitectura en suma, al 
postmodernismo (es decir, la arquitectura tratada 
como simple sistema de signos). 

El arqu itecto juega finamente con la forma en U . 
c ierre a la calle del norte, abertura al sol del sur. Los 
espacios publicos que escinden el edificio so n orques
tados como un verdadero paseo, pletòrico de sorp re
sas y contrastes . Asi , el palio cilindrico bordeado por 
una rampa es a la vez un interior opuesto a la terraza y la 
calle, y un exterior abierto al cielo. Asi, también, la mejor 
vista de las terrazas queda reservada a los automovi
listas que avanza por la via rap ida del su r. La plural idad 
de vocabularios y elementos constructivos, la invasi6n 
vegetai de estos lugares minerales, contribuyen a c rear 
una inestabilidad en busca de equilibrio. Dentro, una 
sucesi6n de salas bien definidas asegura la correcta 
presentac iòn de los cuadros y espacios abiertos 
faci litan que los puntos de vista hacia el exterior se 
multipl iquen. Otro de los aspectos de esta arquitectura 
es su humor que, confrontando los lenguajes c lasico y 
moderno, se interroga sobre los valores del presente. 
La marquesina de la entrada del teatro es, por ejemplo, 
un puyazo a los remilgos del high tech. 

Sti rling da aqui de la arquitectura una definici6n 
simple y compleja, clasica y originai, erudita y popular 
que, si da testimonio de nuestra civilizaci6n incierta, 
reemplaza la angustia por un piacer cargado de 
iron ia. 


