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Historias del paisaje, geografias del tiempo, p. 56 
por Oominique Oupeyroux 

El paisaje ha siempre si do visto y analizado a través de 
los conceptos e instrumentos de las disciplinas espa
ciales . Hasta hace muy poco, el paisaje era exclusiva
mente tributario de la geografia. 

A partir de las obras del historiador Fernand Braude l, 
se ha visto que era imposible disociar las acciones de 
los hombres y su medio. Ello ha llevado al geografo 
Yves Lacoste a la conclusion de que es necesario 
elaborar una nueva m an era de abordar el espacio que 
dé cuenta de sus duraciones relativas y de sus 
transformaciones; e n una palabra, de su h i storia. 

Entrevista con Yves Lacoste, p. 58 

Uno de los temas que interesan al reputado geografo 
Yves Lacoste es la utilidad y la naturaleza de la belleza 
del paisaje. Sobre el primer punto encuentra que es 
grave la tendencia actual a confundir espacio (o plano) 
y paisaje, no obstante ser patentes las diferencias entre 
los dos. En pr imer lugar, mientras que el p lano 
re presenta una porcion de espacio a una ci erta escala, 
i guai para todo el plano, el paisaje se caracteriza por un 
"corrimiento de escalas, desde las del primer plano, 
que revelan los detalles pero no las grandes formas, 
h asta las mas lejanas que muestran lo contrario; e n 
segundo lugar, el plano es una representacion en dos 
dimensiones, el paisaje es una vision o rep resentacion 
e n tres dimensiones; por ùltimo, la carta rep resenta 
homogéneamente la totalidad de una extension mien
tras que en el paisaje hay partes del espacio que no 
pueden verse, lo que los mili tares llaman espac/os 
ocultos. 

En materia de ordenacion, es indispensable tener e n 
cuenta las diferencias (belleza, vastedad) que apare
cen segun se vea un paisaje desde uno u otro punto (lo 
que la especulacion inmobi liaria explota a maravilla). El 
paisaje hermoso seria el que permite abarcar con la 
vista un vasto territorio (al li estan para probarlo los 
"panoramas, de los planos tur isticos) 

El paisaje es una m an era de ver a lo lejos : los 
primeros planos no cuentan ; el paisaje comi enza a la 
distancia en que el ind ividuo no es ya sino una silueta. 
En la ciudad, es necesaria la presencia de cierto 
numero de planos . no es e n la acera de enfrente que 
comienza el paisaje urbano sino en la gran plaza o 
avenida. Por otra parte es un error pretender deducir 
todo de la observacion del paisaje. 

Lo que como geog rafo sugiere a nivei urbano es que 
se tengan en cuenta las formas del terreno y los 
fenomenos geografi cos como orientacion y vientos 
dominantes (evitando erro res como el de ciertos 
conjuntos residenciales donde reina el viento). El buen 
geografo puede aportar al conocimiento de los paisa
jes su capacidad de analizarlo, de ver en él una 
combinacion de formas y factores. El analisis sirve 
naturalmente para darse gusto pero también para 
preservar el paisaje, integrando al mismo tiempo 
elementos nuevos. 

Entrevista con François Barré, p. 63 

El proyecto del Parque de la Vil lette, marco de la 
fl amante Ciudad de las CiJ;ncias, esta marcado por una 
voluntad de renovar el concepto de parque urbano. Lo 
mas interesante, segun el director del proyecto, reside 
en la mezcla de actividades culturales y c ientfficas , en 
la abolicion de distinciones entre las artes . Alrededor 
del la Gran Nave del ex-mercado, se ofrecen a los 
visitantes una serie de instalaciones diferentes y hasta 
contradictorias, diserìadas por diferentes arquitectos: 
galeria de juegos electronicos, Casa de la Horticul
tura .. 
El proyecto ganador de B. Tschumi jugaba con la 
interrelacion de tres sistemas de puntos-lineas-super
fi cies, con sus continuidades y rupturas. El concepto 
de "contaminacion de actividades" , que Tschumi 
sostenia, correspondia bien al tipo de mixtura bus-

cado. Las galerias y "folies, seran un lugar de reunion 
y difusion que daran lugar a una interpenetracion rea l 
de actividades. lnterrogado sobre las posib les dis
onancias entre edificios nuevos y antiguos, Barré 
piensa que no hay intensidad sin discontinu idad . La 
trama que sirve de base al proyecto permite un 
funcionamiento correcto sin recurrir a modelos pericli
tados de espacio publico. Hoy, las calles y plazas se 
ven reducidas practicamente a la circulacion y, si se 
qu iere recrear la complej idad de la ciudad, sera 
necesario confe rir a los espacios publicos una nueva 
densidad y riqueza: e n una palabra, hay que inventar 
nuevos espacios. 
En cuanto a los organismos promotores, su opinion es 
que, si yerran muchas veces, es antes que nada un 
problema de cultura. En materia de proyectos urbanos 
de envergadura, las ocasiones de arqui tectura sobran ; 
basta con querer y saber aprovecharlas. 

Entrevista con Bernard Tschumi, p. 66 

Tschumi afirma que en su proyecto la organizac ion 
espacial del parque de la Vi llette respondia a dos 
constataciones. En primer lugar, el terreno no propor
cionaba directiva alguna para su trazo, siendo asi 
necesario inyectar una cierta certidumbre mediante 
una trama puntual. En segundo lugar, se tiene el 
desarrollo a fines de este siglo de una reflexion critica 
anti -jerarquica, anti-estructural, anti-formal. El enfoque 
sintético, ante le cumulo de factores que intervienen, se 
vuelve imposib le y, es mas, debe se r evitado pues da 
una fa lsa apariencia de coherencia. En el parque se 
trato asi de encontrar seri es de respuestas precisas, no 
globales, cada una con su propia racionalidad, y de 
combinarlas superponiendo tres diferentes sistemas 
de puntos, lineas y superf icies. Esta respuesta, en 
cierto modo polémica, trataba de demostrar que el 
parque padria funcionar segun este principio de 
disociacion. 

Para defini rse con respecto a las tendencias del 
momento, Tschumi prec isa que para él, sobre todo en 
estos tiempos en que la discusion se reduce casi 
exclusivamente a los aspectos formales, la relacion 
entre arqu itectura y programa es esencial: "arquitec
tura y programa de ben contaminarse mutuamente,. 
En La Vi llette, por ejemplo, los programas iniciales han 
si do influidos por las "folies, y las tramas superpues
tas. Inversamente, el contexto programatico ha tenido 
un efecto sobre la estructura suelta que habia sido 
propuesta. 

La imagen de La Vil lette sera de combinaciones y 
superposic iones inc luyendo, con frecuenc ia volunta
riamente, incompatibi lidades e incong ruencias. Los 
medios empleados para provocar estos choques son 
por ejemplo separary dar gran autonomia a los grupos 
de trabajo; o escoger los diserìadores invitados de 
modo que sean muy diferentes entre si. Por doquier se 
han buscado nuevos hori zontes: por ejemplo, la 
paisajista Ursula Kurz ha sabido evitar con maestria los 
escollos del paisajismo tradicional. El principio de 
disociacion es empleado no solo en el terreno concep
tual sino también en el constructivo. Por ejemplo, los 
cimientos de las " folies, se superponen a la trama de 
ovoides preexistente, siendo resueltos sin perder las 
especi ficidades de cada uno de los sistemas a un 
coste " razonable,. 

Su intencion ha si do de concebir el parque como un 
modelo. Y asi como . las estaciones o los grandes 
almacenes introdujeron nuevos tipos de arquitecturas 
e n el siglo XIX, Tschumi quisiera que su parque fuera un 
nuevo punto de parti da. "Quisiera hacer retroceder los 
limites de la arquitectura. En verdad, ya n i el término de 
arqui tectura, ni el de paisaje son sufic ientes ... , 

El invernadero, p. 77 
Con su misterioso exterior de caracol brillante, su 
espacioso interior a dos niveles, pieno de color y 

ligereza, este es un invernadero diferente, hecho para 
que el publico descubra desde una rampa el mundo de 
las flores y .. . de los invernaderos. 

Casa de los ninos, p. 78 
Para caetano Pesce, se trataba de sorprender al joven 
visitante de la Villette. Para tocar sensibilidades dife
rentes , no ha vacilado en expresar muchas cosas, 
aunque fueran contrad ictorias . Los ninos se encontra
ran en un medio desarrol lado a partir de su propio 
cuerpo, informai pero enriquecido por colores y nuevos 
materiales (" lo nuevo para los jovenes , ). 

Entrevista con Michel Corajoud, p. 82 

El paisajista Corajoud concibe la arqu itectura y el 
paisaje no como contrarios sino como dos reflejos 
di ferentes de una misma fuente. Algo que encuentra 
diii cii de aceptar es el no se r nunca el "autor, cab al de 
un paisaje sino uno de sus tantos agentes. El adveni
miento de la obra no pertenece sino al espacio y al 
tiempo que lo enmienda. Y aunque heredero del 
tiempo, el paisajista e sta condenado a la impaciencia: 
su obra no se hace sino lentamente. De este modo, 
arquitectos y paisaji stas estarian animados por volun
tades parecidas pero opuestas, el primero intenta 
retardar la independencia reclamada por su obra, el 
segundo !rata de obtener modificaciones importantes 
en el curso de la acontecimientos. 

Actualmente, Corajoud se encarga de la realizacion 
del parque del Sausset. Para medi rse con este territorio 
empleo como artificio una red de lineas muy complejas 
que asocian las huel las antiguas a las nuevas. Se ha 
desechado toda intervencion violenta contraria a las 
suaves ondulaciones de esta porcion de la llanura de 
Francia, "dejando a la vegetacion el cui dado de 
formular los lugares,. 

"No hay sin duda un fin posible al proyecto de 
paisaje, éste no es estable a tener su propia dinamica, 
sus propios medios de realizacion, no puede actuarse 
sobre él sino por incitaciones ni considerarsele como 
un objeto fijo y definitivo., 

Plaza de la comedia, Montpellier, p. 94 

Esta plaza, otrora entrada de la ciudad, es hoy su 
centro. La ordenacion de este espacio, que viene a 
rematar las obras de infraestructura del area céntrica, 
debio responder a solicitaciones tanto urbanas, de 
interrelacion de barrios como a las relativas a la vida 
urbana: manifestaciones culturales comerciales, so
ciales. 

Se ha concebido asi un lugar abierto, nudo de 
comun icacion , de un diseno sobrio y clasico, a partir de 
una division en cuadrados de 14 m de lado. La 
alfombra resultante, de casi 1 ,5 ha, entabla un dialogo 
sutil con las fachadas decimononicas, la opera y la 
plaza baja. Se ha util izado marmo! bianco y gris para 
los cuadrados de base y negro para las esferas que 
delimitan las vias . 

Naturalezà reconstruida, p. 102 

Una manera de sensib ilizar la opinion sobre los 
problemas planteados por los solares industriales en 
reconvers ion y la necesidad de que la colectividad 
asuma esta responsabilidad es a través de concursos 
de arquitectura. Oespués de la Fiat e n Turin, la Pi rel li ha 
lanzada e n Mi lan el " Proyecto Bicocca, que conte m-



pia la creaciòn de un polo tecnològico con espacios 
publicos verdaderamente animados. Entre los veinte 
equipos seleccionados, el proyecto de Gabelli e Isola 
propone una soluciòn originai que, con una galeria 
centrai, reconcil ia y rememora los pasados agricola e 
industriai del sola r. La fuerza del proyecto resi de en un 
método global que, apoyandose en la distinciòn entre 
elementos minerales y vegetales , engendra una autén
tica arquitectura-paisaje, donde continuidad espacial 
y diferencias locales no son incompatibles. 

La avenida de la ilustraci6n, Madrid, p. 106 

En Madrid , con motivo de un entronque vial necesario 
para reestructurar el circuito de la capitai entre el 
Manzanares y la autopista de Col menar, y e n lugar de la 
autopista inicialmente prevista que hubiera constituido 
una barrera, se ha creado un bulevar de 5 km. Sus 
nueve plazas, dotadas de esculturas de calidad , se 
si tuan e n las articulaciones de la nueva trama ortogonal 
tejida a partir de los barrios existentes. Los espacios 
colectivos de la avenida seran revitalizados por una 
nueva arquitectura urbana, que no imita las formas 
històricas y agrupa los volumenes de manera simple 
pero eficaz. De tal modo, la ciudad no va haciéndose 
por la simple acumulaciòn de objetos aislados sino por 
un trabajo que cuida mas los vacios que IOs llenos. 

Bussy Saint Georges, p. 112 
La ordenaciòn del tercer sector de Marne-la-Vallée 
trata de retornar a un marco francamente urbano 
donde viario, areas verdes y arqui tectura estén rela
cionados. E n Bussy, se ha pasado e n varias etapas de 
un proyecto de barrio a una verdadera ciudad que 
comienza a tomar forma. Su imagen final ha ido 
determinandose progresivamente y ha sido marcada 
fuertemente por los concursos limitados convocados 
asi como por el intercambio frecuente de ideas entre 
urbanistas y arquitectos. 

El Eje Mayor de Cergy-Pontoise, p. 120 
Un vasto meandro del O i se h ace del emplazamiento de 
Cergy-Pontoise, una progresista Nueva Ciudad cerca 
de Paris, un sitio de calidad excepcional. Desde el 
comienzo la implantaciòn de los barrios abrazaba la 
curva del rio. 
Dani Karavan , conocido por su obra de abstracciòn 
geométrica y simbolista, tue escogido para desarrollar 
este germen y hacer su rgir pristina la geografia y la 
historia del sitio, creando un eje que magnificara el 
encuentro entre la ciudad y el rio y cimentara la unidad 

de los barr ios. Se trataba, por el extremo este, de deJar 
penetrar las arboledas de las col inas vecinas y de 
aprovechar la vi sta desde un promontorio e n el extremo 
opuesto . Entre los dos, un trazo que no debia se r 
simplemente funcional sino constituir lodo un ritual del 
sitio. 
El proyecto esta ya muy avanzado y por una vez los 
diser'iadores han trabajado de concierto. Un tramo 
importante, la Esplanade de Par is, sera pronto abierto 
al publico. Dada la gran calidad de este Eje Mayor, 
puede esperarse que pronto sea vuelva - y muy 
famoso. 

Juegos y Jardines, p. 124 
por Bernard Lassus 

El di seno de jardines es para Lassus una investigaciòn 
sobre las maneras de pensar y obrar adaptadas a 
nuestra civil izaciòn contemporanea, como lo ilustran 
los titu los de sus proyectos : Jard in de lo Anterior (75) , 
de las Cupulas (82) , de los Retornos (84), de lo 
Heterod icho (85) 

La especific idad, palabra clave de toda una gene
raci6n de disenadores, exige la reactivaciòn de todas 
caracteristicas de un lugar. En el enfoque de Lassus, lo 
global y lo local encuentran respuestas diferentes a 
escalas diferentes. Para él, debe interesarse a los 
visitantes mediante confrontaciones de espacios ines
perados. Asi, crea un jardfn vertical que amplia la 
percepciòn espacial o construye el planetario del 
Jardin de los Planetas (80) comunicando un conjunto 
de grutas. El paisajista debe ademas ser sensible a 
varias escalas imbricadas y saber como jugar con 
objetos minusculos para personalizar un lugar. Lo 
propio del enfoque paisajistico es de descompartimen
tar los saberes, reinterp retandolos y dotandolos para 
dar sentido al espacio . Si Lassus reivi ndica los enfo
ques teorico y poético para enriquecer su método es, 
antes que nada, para impedir la reducciòn y la 
simplif icaci6n. En el descubrimiento de un paisaje, la 
disociaci6n de lo visual y lo tactil contribuye a agi lizar 
nuestro modo de percepciòn . 

Asi , el no poder !legar directamente a lo que se ve 
permite que nazcan recorridos que enriquecen nuestra 
apreciaci6n del espacio. 

Las creaciones de Lassus van desde relieves mol
deados en las fachadas de Evry hasta una mezcla de 
paisajes vegetales y pintados concebidos para gran
des conjuntos. En Chateau Goubert muestra còmo, 
partiendo del paisaje, puede !legar a preverse la 
implantaciòn de edificios que refuercen las entidades 
geograficas. Después de la época e n que la naturaleza 
se imponfa, y de la era maquinista en que se creyò 
domesticar la naturaleza, se estarfa !legando a una 
época de busqueda de una Te rcera Naturaleza, que 
tratarfa de nacer de la confrontaciòn de los diferentes 
especialistas de la ordenaciòn . 

El Jardin de los Retornos, parque de Charente 
en Rochefort, p. 128 

En este parque, Lassus queria , a tiempo que rinde 
homenaje a los dos botanicos dellugar (introductores 
de la begon ia y la magnolia) , tra tar el espacio a lo largo 
del rio creando incitaciones psicològicas y fisicas que 
invitaran a frecuentarlo. En él se encuentra la Corde
Ieri a Real , prestigioso edificio nacido con la ciudad , 
que restaurada albergara actividades orientadas a la 
vez al litoral marftirno y a la vida de la ciudad. Las 
inmediac iones de la Cordelerfa dan lugar a un trata
miento vegetai mas elaborado; hacia el rio, se ha 
dejado que impere la vegetaciòn natura! de los riba
zos. 

El paisaje construdo : un recorrido, p. 132 
por Patrick Bertholon 
" Experimentar la arquitectura como un paisaje es 
volver el objeto construido allugar que le corresponde 
como elemento de un todo. , Para ello, hay que facilitar 
la apropiaciòn del paisaje por los habitantes y trans
euntes haciéndolos participar en su elaboraciòn, pro
poniéndoles un vocabulario arquitectònico que " ha
ble , un lenguaje familiar y proporcionando un enfoque 
sensual basado en una gran libertad de trayectos y 
paseos posibles (como lo prueban diversos ejemplos 
en las Nuevas Ciudades). Asi , la organizacfon de los 
edificios entre si es fundamenta l . la unidimensionali
dad debe ser evitada, tend iéndose mas bien a la 
complejidad . Otro elemento importante lo consti tuyen 
las fachadas. balcones, circulaciones verticales y 
galerias exteriores , azoteas (las que desgraciada
mente no han llegado a conquistar el marcado de la 
vivienda unifamiliar) que, correctamente concebidos, 
pueden ser otras tantas invitaciones a apropiarse del 
espacio vertical exterior. 
La gran tarea de la arquitectura contemporanea -
ofrecer a todos un marco de vida agradable - es 
impensable si no se toma en cuenta esta idea de 
paisaje construido. Hay que concebir un paisaje de 
calidad capaz de acoger muchedumbres, que evite la 
trivialidad pero también la charlataneria, el exhibicio
ni smo ... La discreciòn es también una cal idad. Traba
jado correctamente, cada "sitio, construido artificial
mente puede aportar emoci6n, sea esta de distancia
miento o, por el contrario, de calida protecci6n. 
El paisaje en las ciudades antiguas era predominan
temente minerai ; hoy deberfa estimularse la invenciòn 
de nuevos paisajes de dominante vegetai , como el 
interior de la Fi larmònica de Berlin, donde los " ban
cales , de butacas hacen que el individuo se identifi
que a la totalidad sin dejar de pertenecer a un campo 
mas limitado, comprensib le. Otros ejemplos los tene
mos e n las colinas artificiales de lssy por J. Renaudie o 
las del Palacio Pol ideport ivo de Bercy cuyas pendien
tes, sembradas con cesped, son accesibles a través 
de paseos y escaleras. 


