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Entrevista con los arquitectos Jourda y 
Perraudin, p. 66 
Françoise-Hélène Jourda y Gilfes Perraudin conside· 
ran que la palabra no llega a expresar satisfactoria
mente las investigaciones que vienen l levando a cabo 
desde su asociaci6n (y matrimonio) a comienzos de 
esta década Estas, que consisten sobre todo en tratar 
de descubrir una especie de perennidad arquitect6-
nica, son bien ilustradas por la Escuela de Arquitectura 
de Lyon, la estaci6n de metro de Venissieux-Parilly y su 
casa en las afueras de Lyon. Marcados con el sello de 
una fuerte identidad. sus edificios se individualizan por 
su composici6n generai, su pianta, la jerarqufa y 
disposici6n de los volumenes, el uso y elecci6n de los 
materiales. a tal punto que, de proyecto en proyecto, se 
encuentran similitudes sorprendentes. 

El grupo comienza por aislar una serie de conceptos 
y una idea centrai. Para su proyecto de edific io en la 
confluencia del R6dano y el Saona, se !rata de crear un 
nuevo tipo de edificio cuyos revestimientos exteriores. 
resultado de investigaciones biol6gicas sobre los 
tejidos y su producion industriai, podran reaccionar al 
clima. la temperatura, la contaminaci6n atmosférica. 
retracté.ndose y aislando el interior en periodo de 
agresi6n, y abriéndose y respirando en periodo de 
tranquilidad. El Centro lndira Gandhi en Nueva Delhi, 
organizado como una ciudad, cubierto para proteger 
de los ardores del sol y las violencias del monz6n, pero 
también capaz de dejar filtrar la luz. la frescura de los 
vientos controlados por sistemas sofisticados de c ir
culaci6n de aire. Para la Escuela de Arquitectura de 
Lyon, se ha tratado en cambio de realizar un edificio 
que sea un soporte pedagogico a la ensenanza 
arquitect6nica. 

El d iselio para ellos es un lento proceso que va de lo 
generai a lo particular. y que consiste esencialmente en 
escoger. ordenar y jerarquizar. Por ello, sus proyectos 
para concursos a veces pecan de falla de detalles, 
como en el caso de la Ciudad de la Musica en 
La Villette. No obstante, rechazan loda receta, y se 
describen como "en busqueda de un espacio unico, 
una arquitectura cuyo sola existencia imponga pasos 
obligados que tengan cada uno su 16gica propia » . Esta 
busqueda de una perfeccion, "de un espacio 
sagrado» supera y ordena lo demé.s: la elecci6n del 
materia!, de la tecnologia. de la masa de una b6veda, 
del espesor de una armadura. En la Escuela de Lyon. 
un presupuesto reducido imponia la estandarizaci6n 
de las piezas de carpinteria de madera laminada y las 
de acero fundido que las sostenian. Para resolver el 
problema, con perfiles que no fueran excesivamente 
masivos pero tampoco caros. tuvieron que trabajar 
directamente con los aserraderos y fundidores. " La 
tecnologia debe servir a expresar mejor el espacio, a 
vivificarlo mediante materiales contemporé.neos ". 

La busqueda de una perfeccfon !leva a aislar 
arquetipos, unos visibles (arbol. megaron, tempio. 
cripta). otros invisibles (luz, silencio, tiempo) y otros 
que se refieren a las aspiraciones permanentes del 
hombre (armonia, rigor. geometria. equilibrio). Tales 
valores rechazan c lasificaciones tales como moderni
dad-internacionalismo, pasado-regionalismo y c laman 
por permanencias en la creacion arquitectonica La 
busqueda de una permanencia. ~ un espacio inde
cible y sagrado en la obra de Jourda-Perraudin esta 
basado en un rechazo porfiado de la facilidad, de la 
banalidad, de la imagen presuntuosa aunque seduc
tora. en un ascetismo CaJyo unico peligro seria quizas 
de llevar al silencio y a la paralisis. 

Escuela de Arquitectura de Lyon, en 
Vaulx·en·Velin, p. 70 

Situado en las afueras de Lyon en un barrio desorde
nado, este edificio !rata de dar, con su coherencia y 
volumetrfa. una apariencia de un ida d urbana. Paralelo 
a la calle, comprende dos volumenes. uno semicircular 
con la administracion y el otro rectangular con las aulas 
y la biblioteca e n el p iso bajo y los talleres e n el su p e rior. 
Es una arquitectura que propone ejemplos seculares y 
contemporaneos de construccion: arcos armados con 
dovelas, ensambles de carpinterfa sorprendentes, 
fachadas de vidrio sin bastidor. . pero también un 

espacio sensible. poderoso. propicio para sentir la 
arquitectura, el orden. la perennidad .. 

Se presentan aqui los bocetos realizados para el 
primer proyecto de la Escuela. actualmente reestudia
dos debido a una reduccion de mitad del p resupuesto. 
Como para el edific io, los arquitectos Jourda y Perrau
din se han impuesto un objetivo pedagogico hasta en 
los mas mlnimos detalles, concibiendo un mobi lia rio en 
armonia con el conjunto. El modiliario debe definirse 
por su necesaria perennidad a la vez en su forma y su 
uso. Debe ademas caracteri zarse por su funcion de 
soporte : a las actividades y a las herramientas. y, mas 
en generai, debe dar le de la complementariedad y la 
oposicion de los modos pedagogicos de enseiianza 
de la arquitectura. 

Casa en Vaise, p. 82 
Para Jourda y Perraudin, la concepci6n de su casa ha 
sido una ocasi6n de nuevas investigaciones. En el 
jard fn de una vieja casa parroquial, tras altos muros. la 
casa se extiende hacia el exterior con terrazas prole· 
gidas. La estructura metélica arborescente !leva un 
techo de poliéster pensado como un follaje que sirvio 
de autoprotecci6n durante las obras y sugiere la silueta 
de un bosque. La casa esté protegida al sur por una 
fachada acristalada compuesta de revestimientos 
intercambiables adaptados a las variaciones c liméti
cas (cortinas modulables, filtrantes, postigos y paneles 
reflectores . }. El extremo rigor manifesta do en su 
pianta, construccion y gran economia se enriquece sin 
embargo con vacios y transparencias ... Se !rata de una 
arquitectura de lo inmaterial, sensible al entorno y, 
como escribe Perraudin, "vuelta mortai por su mime
tismo biologico .. . 

La India intemporal, p. 86 
por Charles Correa 

La arquitectura de Correa pretende ser de nuestro 
tiempo, a pesar de estar hecha para el Asia " donde las 
sociedades lucen su pasado con la misma desenvol
tura con que sus mujeres se envuelven en sus saris " . 
Todo ello con una tonica de conciliaci6n entre una 
modernidad todavia corbusiana y una tradicion espiri
tua! milenaria: la India moderna se niega a desarro
llarse a par tir de los simulacros de una modernidad 
fingida. 

Uno de sus primeros proyectos. el museo conme
morativo de Gandhi en Ahmedabad se desarrollaba 
horizontalmente, generando una atmosfera de tranqui
lidad. Este tipo de espacio, originado por un eje m6vil, 
se encuentra también en el museo arqueol6gico de 
Bhopal. El sistema de patios esté claramente definido 
por un muro de albaliilerfa continuo y las instalaciones 
del museo estan construidas de manera autonoma en 
ellado exterior del muro. Este concepto permite hacer 
frente a las variaciones constantes de presupuestos y 
programas en la India, y se encuentra desarrollado en 
dos obras en construccion, el Palacio de la Asamblea 
en Bhopal y el centro cultura! de Jaipur. Un 4° proyecto, 
el pian de la ciudad de New Bagalkot desarrolla 
urbanisticamente el concepto del mandata. 

Sus obras estan todas en relaci6n estrecha con el 
sitio y el clima. En las instalaciones hoteleras de Pori 
Blair en las islas Andamén, se inspira en un palacio 
milenario para concebir un sistema constructivo para 
un clima célido y humedo, refrescado por el viento 
marino. 

"La arquitectura debiera ser siempre a la vez 
antigua y moderna, ya que accede a la existencia en el 
punto mismo donde convergen tres fuerzas mayores : 
la tecnologia y la economia, la cultura y la historia y, la 
mas importante de todas, las aspiraciones de los 
pueblos '' 

Surya Kund, Delhi, p. 89 
Los kunds, antiguos lugares de meditacion y reunion al 
aire libre, parecen renacer en este .. kund del sol , . El 
espacio cuadrado, inspirado en los antiguos diagra
mas mé.gicos, esta rodeado de un muro cuya funcion 
es triple : delimitar claramente el espacio, obtener unas 

condic iones acusticas que hagan innecesario un sis
tema amplificador, y concretar a través de tres venta
nas y una puerta los cuatro puntos cardinales. En el 
centro se encuentra la Shri Yantra, fuente de !oda 
energia, representada generalmente por un estan
que. 

Jawahar Kala Kendra, Jaipur, p. 90 

El centro cultura! de la c iudad de Jaipur esté actual· 
mente en construcci6n. Su pianta repite los principios 
del plano de la Ciudad disenado en el siglo XVII, a partir 
del mandata Navgraha de 9 cuadrados que simboliza 
los nueve p lanetas, por el erudito Maharajé Jai 
Singh. 

Cada cuadrado, de 30 x 30 m esté delimitado por 
muros de 8 m de altura. Dentro de ellos, se situan y 
expresan los elementos del programa: teatros, biblio
teca, museo. archivos, administracfon. El emplaza
miento de cada uno de ellos esté determinado por las 
cualidades mfticas de pianeta simbolizado por el 
cuadrado: la biblioteca se situa en el de Mercurio, los 
teatros en el de Venus ... El cuadrado centrai es un patio 
interior, un espacio vacio como lo especifican los 
textos antiguos : la Nada que es el T odo. 

Vidhan Bhavan, Bhopal, p. 93 

En Bhopal, capitai de Madhya Pradesh, se construye 
actualmente la sede de la Asamblea. Es un edificio de 
configuracion compleja con espacios de funciones y 
calidades muy diferentes que se inscriben en una 
pianta c ircular. Palacio cuya modernidad evidente esta 
solidamente asentada en la tradicion india. En el eje 
principal se suceden los lugares més monumentales : 
la entrada. el gran vestibulo centrai y el patio interior. E n 
el eje perpendicular, la escala es menos imponente. La 
emergencia de ciertos ambientes més importantes, 
como las salas de conferencias de las Asambleas Alta 
y Baja, la sala polivalente y la biblioteca, confirman la 
pertenencia del palacio a un orden casi urbano Las 
oficinas sirven para estructurar los espacios y estén 
dispuestas como en los edificios indios del siglo 
pasado, a lo largo de verandas. La circulaci6n, que por 
razones de seguridad separa el publico de los emple
ados y politicos, ha sido cuidadosa y panoramica
mente estudiada. 

New Bagalkot, p. 96 

New Bagalkot es una ciudad en construcci6n donde 
deberan re instalarse los habi tantes de Bagalkot 
(70 000 hab.). una de las mas hermosas ciudades de la 
India, que debe desaparecer bajo las aguas de una 
gran represa. Se !rata pues de hacer una ciudad para 
una comunidad preexistente de familias con sus 
estructuras, relaciones, vi nculos ... Ademé.s el gobierno 
estatal tiene la intencion de hacer de New Bagalkot un 
prototipo de centro de crecimiento que ponga fin a la 
migracion desesperada que sumerge a las grandes 
metropolis indias. 

Para ello. se decidi6 desde el comienzo que se 
trataria de reproducir la complejidad organica de gran 
calidad de la antigua ciudad. Las familias vivirén asi, 
como antes. en casas sobre parcelas individuales 
agrupadas en modulos combinados a su vez en 
sectores de 280 x 280 m que albergarén 2 600 perso
nas. Estos ultimos. como puede verse en el plano, se 
combinan para generar una forma urbana que rein
venta el esquema de los antiguos mandalas Vastu
Purush, utilizados en la arquitectura y urbanismo indios 
tradicionales. 

Notas del Sur, p. 98 
por Miguel Angel Roca 

Las sociedades de América Latina, como muchas 
otras del Sur, atraviesan una crisis de identidad 
fundada en la convicci6n de no poder captar la 
complejidad de los acontecimientos. La fase universa
lista que le hiciera perder su identidad cultura! entro en 
crisis a fines de los aiios 60 y actualmente parece 
esbozarse una nueva conciliaci6n entre modernidad y 
personalidad cultura!. La convicci6n de situarse en los 
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conhnes del mundo le ha permitido reconqu·star su 
pasado y su identidad. planteando al mismo tiempo el 
desaffo de construir nuevos esquemas. exentos oe 
obsesiones posindustriales y consumistas. En arqui
tectura. América Latina ha aceptado una modernidad 
matizada por su legado hist6rico sin por etra parte 
aplicar sus consecuencias a nivei urbano ni !legar a 
modernizar otros aspectos de la realidad. América 
Latina se debate en medio de una alternancia de 
gobiernos democraticos y dictatoriales. Su Jracaso no 
es cultura! sino economico y politico. Pero hay urgencia 
de manifestarse, de hacer. de materializar, y su rica 
cultura, arraigada en un pasado mitico, esta llamada a 
un pervenir también mitico. 

Una tecnologia inspirada y la poesia deben ser 
las herramientas para erigir una arquitectura significa
tiva, capaz de capturar las esencias trascendentes a 
ser proyectadas en un futuro transhist6rico. La tecno
logia levanta el velo de la verdad y muestra c6mo 
construirla, asr como la manera de expresar un sitio, 
revelando sus tradiciones e historia. Es s61o a través de 
la busqueda del rigor técnico y constructivo que 
nuestros contenidos podran dar con las formas polisé
micas en las cuales podra fundarse un nuevo lenguaje 
revelador de verdad. 

En el tercer mundo, la urbanizaci6n sin desarrollo 
da como resultado masas de poblaci6n que estan a la 
espera de ser integradas a los centros hist6ricos. Hay 
que devolver su dimensi6o al hombre urbano a través 
de estrategias de intervenci6n que aseguren un marco 
apropiado para el habitar y la acci6n colectiva. Para 
ello, hay que consolidar las periferias con planes que 
no resulten en un nuevo desorden: hay que multiplicar 
las instituciones, no s6fo para satisfacer las necesida
des de equipamiento, sino para responder a la aspi
raci6n a lo monumental. germen de senti do y de valores 
en una sociedad : hay también que fortalecer las areas 
céntricas con politicas de intensificacl6n, consofida
ci6n y conservaci6n. Tornando como ejemplo C6r
doba. cuidad argentina donde Roca actua vigorosa
mente, la estrategia urbana puesta en obra incluye dos 
centros polifuncionales de barrio, una red de vias 
peatonales y dos nuevas plazas. asl como cierto 
numero de realizaciones privadas que han venido a 
enriquecer la ciudad. 

Plaza Italia, C6rdoba, p. 102 

Esta plaza, que no es sino uno de los elementos de una 
estrategia de intervenci6n global de M.A. Reca en la 
ciudad, pretende ser un homenaje a las aguas que 
vivifican C6rdoba. El agua de tres fuentes posadas 
sobre tres blandas colinas desciende perezosamente 
a una pequena laguna. Opuesta al trazo geométrico de 
la cercana plaza Espana. diseiiada también por Reca, 
esta plaza tapizada de ondulaciones se da ciertos aires 
de libertad y naturalismo, atemperados por el hiera
tismo de sus formas sencillas. 

Galerla Paseo del Caminante en C6rdoba, p. 104 

Esta galeria, que se eleva en el centro de la ciudad. 
resume una serie de elementos estructurantes del 
tejido urbano. El angulo de la manzana es represen
tado por una torre que evoca las torreclllas neog6ticas 
del edific io vecino. La cubierta metalica de los techos 
esta pensada como una quinta fachada visible desde 
los edific ios circundantes. Pérgola~metalicas compo
nen una torre y 11n pasaje principal que con el tiempo se 
cubriran de vegetaci6n. El sorprendente color ocre
rosado del edific io sirve como vfnculo con otras 
construcciones de la ciudad. 

Banco de la Naci6n Argentina, C6rdoba, p. 105 

Esta sucursal esta situada en el centro del barrio 
residencial de C6rdoba. En el piso bajo se encuentra el 
espacio publico mientras que en el alto se situan tres 
viviendas de funcionarios, lo que recuerda la casa
tienda medieval. En el interior. la gran sala basilica! 
contiene dos construcciones, una de piedra ahumada 
y una piramide de acero donde estan encerradas las 
arcas, las que simbolizan las tensiones entre capitai. 
tecnologia y naturaleza. 

lglesia del Sagrado Coraz6n en Carlos Paz, 
p. 106 

Esta iglesia en la ciudad de Carlos Paz es un edi f1cio 
que comb1na simbolos religiosos, volumetrfa moderna 
y lormas exrravagantes. Satas de reuni6n y aulas se 
situan en el s6tano. La nave reinterpre ta a través de 
formas lriangulares los molivos arquitect6nicos crasi· 
cos. La arquitectura exlerior. de una geometria brutal, 
se compone de tres volumenes rematados en los dos 
extremos por torres de hormig6n y vidrio azul. 

Banco, Pucara, p. 107 

Este banco forma parte de un conjunto de sucursales 
confiadas a M.A. Roca y construidas en varias locali
dades del pars con una voluntad deliberada de unidad. 
En la de Pucara, un sistema de pilares y vigas 
reticulado rodea los tres niveles del espacio interior. 
Los servicios y la caja de caudales, asi como las arcas 
de seguridad, se encuentran en las torres de hormig6n 
excéntricas. 

Estacl6n de radio, C6rdoba, p. 108 

M.A. Reca traduce la vitalidad de esta instituci6n 
cultura! oon un edific io practicamente cerrado a la calle 
que se va abriendo progresivamente a medida que se 
eleva en el cielo, enmarcado por dos torres luminosas. 
La axialidad del edificio es reforzada por dos accesos. 
Uno de ellos conduce a un anfiteatro, el otro al centro 
del edificio tratado como una plaza transversal. Tres 
fronteras marcan, como diafragmas. el paso del exte
rior al interior : el cuerpo de acceso con la oficina de 
venta, la administraci6n y el auditorio ; la plaza centrai. 
espacio intermedio, y las boleterfas. 

Entrevlsta con H erma n Hertzberger, p. 11 O 

lmpresionado por su visita al lnstituto del Mundo Arabe 
en Parls y al nuevo Lloyd's de Londres. H. Hertzberger 
declara apreciar tales realizaciones, pero hace hinca
pié en que en Holanda. pais democratico donde hay 
que re partir los medios, se construye un poco como en 
los pafses del tercer mundo. con presupuestos modes
tos y materiales sencillos : aluminio. hormig6o vaciado 
y en bloques, madera contrachapada y laminada. 

A pesar de ello, trata de crear una respiraci6n en los 
volumenes mas que abundar en los detalles, preocu
paci6n que ilustran bien el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Centraal Beheer. En reacci6n contra los 
que no hacfan sino fachadas y para demostrar que no 
era imposible tratar los interiores, siempre ha partido 
de estos ul timos, pero hoy presta mas atenci6n al 
acabado exterior. Actualmente también comienza a 
incorporar las curvas en sus proyectos. lenta pero 
firmemente : "son formas muy serias que han cam
biado mi vi da ». E n el proyecto del ayuntamiento de 
Saint-Denis estructura los espacios a partir de un 
sistema de circulaci6o basado en corredores exterio
res que invierte como un guante el sistema de com
municaci6n tradicional del edificio de oficinas.En sus 
ultimos proyectos trata la luz como un verdadero 
hacedor de espacios. Esto no debe sorprendernos : la 
luz ha sido siempre un tema lundamental en 
Holanda. 

Actualmente trabaja en ellnstituto del Film en Berlfn. 
Para ello utiliza lo que en Alemania es mejor que en 
Holanda. En su trabajo explota temas que lo habitan 
hasta que los transforma en construcci6n. Sus temas 
son sus fantasmas. fantasmas que reaparecen en cada 
uno de sus proyectos. 

Escuela «De Evenaar », Amsterdam, p. 112 

Esta escuela primaria y jardin de infancia reutiliza los 
principios desarrollados en las escuelas Apollo entre 
1980 y 1983. Constructivamente se tiene la yuxtapo
sicfon de elementos simples y sus variantes: estructura 
resistente, cerramientos. albafii leria. estructura meta
lica. cerrajerfa... La organizacfon espacial t rata de 
recrear un gran casa alrededor de un amplio vestibulo, 
coraz6n de la escuefa. Los espacios interiores se 
caracterizan por su transparencia y fluidez. La escuela 
esta implantada en el medio de una plaza en un bar rio 
denso de casas de ladrillo, singularizandose por su 
posici6n. autonomia y materiales. 

Viviendas en la Lindenstrasse, Berlin, p. 114 

A d1ferencra de otras realtzaciones de la IBA. este 
conjunto propone una implantaci6n que mantiene su 
autonomia e independencia con respecio al tejido 
existente (alineaciones y espacios libres). sin dejar de 
tratar de completar el marco existente. 

Las viviendas se agrupan alrededor de un palio 
interior concebido como un espacio comunitario, acce
sible desde los patios interiores y prolongado por 
terrazas espaciosas. Las escaleras son calles vertica
les que llevan a las azoteas, también muy accesibles. El 
proyecto demuestra que no es imposible construir 
viviendas agradables con vista a un palio interior. 

Museo en Berlin, p. 117 

Este museo de pintura. ganador de concurso, es 
sumamente representativo de la evoluci6n actual de 
H. Hertzberger. Hay en él trama y mesura, " verdad 
construida " . el dominio del desarrollo horizontal y 
vertical. y de la fragmentaci6n de la escala. Hay. sobre 
todo, una unificaci6n estilfstica mas autonoma de la 
volumetria. 

El nuevo edificio se acomoda alrededor de uno 
existente, sin artificio de conexi6n. Las partes afecta
das al publico y a los servicios crean un microurba
nismo de volumenes imbricados y retranqueados. Las 
galerias de exposici6n forman un trazo de avenidas 
regulares. lineales, donde prima la luz y la accesibili
dad visual de las obras. 

lnstituto del Mundo Arabe, Paris, p. 124 

Si el edificio simbolo de los ar"'os 70 fue el Centro 
Pompidou. el de los 80 sera el IMA de Jean Nouvel y 
Architecture Studio. Dos edific ios de un espiritu com
pletamente diferente, diferencia que corresponde a 
una mutaci6n fundamental de la sociedad: luego que 
el primero expresara las tecnologfas contemporaneas 
de construcci6n, communicaci6n y creaci6n, habia 
que relativizarlas, lo que procede a hacer el 
segundo. 

La evidencia y la fuerza del proyecto escogido en 
concurso se confirman en la obra realizada. lmplan
tado a continuaci6n de una barra de hormig6n que 
bordea el Sena, el edificio crea una plaza que valoriza 
su entrada y lo enfrenta a la facultad de Jussieu. La 
evidencia del IMA se debe a su simplicidad de 
implantaci6n, su fuerza a su capacidad de absorber las 
exigencias del contexto y de restituir su complejidad en 
un solo edificio. Es un edificio compuesto : hacia el 
Sena. un volumen curvo que sigue el trazo de la via : 
hacia Jussieu. un paralelepipedo puro. Yuxtapone asi 
los tipos de tejido haussmanniano y moderno. La falla, 
gran vacio longitudinal que apunla a Notre Dame, 
reconcilia las dos partes y exacerba la relaci6n con el 
entorno. El gran palio articula las dos partes de alturas 
diferentes, unificadas interiormente por el restaurante 
panoramico. 

El edificio de 27000 m2 esta dehnido por espacios 
que intensifican los recorridos verticales. El vestfbulo 
horizontal comunica a través de vacios con la sala de 
actualidades y la de exposiciones lemporales. El 
vestrbulo vertical es animado por el movimiento inca
sante de los ascensores acristalados. Hacia el norte, el 
museo se distribuye en nivetes dobles bordeados por 
entrepisos. Hacia el sur, la biblioteca ofrece tres 
grandes volumenes de doble altura en los que los 
diafragmas. gobernados por células fotoeléctricas. 
dibujan una geometria arabe transpuesta a la era 
tecnol6gica. La torre de los libros, hacia el ceste, se 
desarrolla en una rampa helicoidal. 

El IMA es un edificio completo, concebido segun el 
principio de la imbricaci6n de escalas. donde un lugar 
abre siempre a otros varios. Consecuentemente, la 
disposici6n interior no puede sino prolongar la estruc
turaci6n de las salas de exposici6n y lectura. Por su 
arquitectura que repiensa los valores cullurales de un 
edificio. su programaci6n unica y su implantaci6n en 
Paris, el IMA bien pudiera servir de simbolo a los 
arquitectos de hoy. 
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