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De la abertura y el cierre, p. 62 

La lranslormaci6n de los locales de trabajo puede 
decirse que es radica l. La busqueda de la vcrhcalidad. 
rasgo fundamental de la arquitectura moderna, ha 
trafdo aparejada una nueva manera dc abordar la 
cuest16n de los ambientes y su cierre en relac i6n con 
una concepci6n abierta del espacio. Tres ejemplos de 
la primera modernidad muestran las cualidades aso
ciadas a la nueva visi6n arquitect6nica. Con Behrens 
(fabrica Mannesmann y otras). la flexibilidad se opone 
a la rigidez estructural; Wright (edificios Larkin y 
Johnson) desarrolla el espiritu de comunidad contra el 
aislamiento individuai ; y Le Corbusier (La Tourette) 
trata de provocar conmoci6n espacial y vértigo invir
tiendo el sentido de la composic ién de arriba hacia 
abajo. Al comparar los ensayos modernos al arquetipo 
de la cartuja, salta a la vista el abandono de la 
horizontalidad tradicional en lavar de una verticalidad 
que recusa las respuestas habituales. Tres ejemplos 
contemporaneos muestran como, una vez consumado 
el vuelco del p lano horizontal en volumen vertical, 
quedan por eslablecer nuevas relaciones enlre 
ambientes cerrados y espacios abiertos que organicen 
una nueva significaci6n del espacio. Espacio pensado 
no a partir de la oposici6n sino de la diferenciaci6n y e n 
el cual la oblicuidad juega un papel importante. 

Kahn en su lnstituto Salk propone una organizacién 
originai en la que la relacién entre vida colectiva e 
individuai no se hace ni vertical ni horizontalmente sino 
segun una oblicua. Superpone para ello, de un lado, 
grandes laboratorios alternados con pisos de instala
c iones y, del otro, pequeflos laboratorios situados en 
los pisos de servic ios. Grandes y pequel'los laborato
rios corresponden respectivamente a una abertura y un 
cierre espacial. donde no hay oposicién sino sucesi6n 
a través de una superposici6n desfasada. La biparti
ci6n de la vida social llega asi a una nueva srntesis que 
toma la forma de un encadenamiento dinamico de 
espacios encajados. pero c laramente identificables. 

Gérard Thurnauer, en su proyecto de unidad de 
investigacién para los correos franceses en Grenoble 
(1986), prosigue esta reflexién con un juego de cierres 
y aberturas ambivalente: espacios y ambientes. coor
dinan sus cualidades para enriquecer la percepcién 
del conjun\o. A partir de una " proa .. de ingreso y 
administraci6n. el programa se desarrolla en tres 
lineas: la primera reservada a las unidades de inves
tigacién, organizadas alrededor de un palio (espacio 
cerrado) pero dispuestas de manera lineal (esquema 
abierto) : la tercera contiene las plataformas informali
cas auxiliares ; la linea intermedia. espina dorsal del 
proyecto, es una calle a bi erta al exterior que compensa 
con su extraversi6n la introversi6n de las salas de 
trabajo. 

0\ras alternativas a las soluciones circulares o 
lineales son actualmente exploradas, como en la 
Centraal Beheer en Appeldorn (1967-72) de H. Hertz
berger. Su novedosa organizaci6n multid ireccional se 
estructura segun un esquema centripeto en torno a 
mic roespacios vaclos y su interior es tratado como un 
exterior con calles y pasajes. La d istribuci6n y dispo
sic i6n de espacios tratan de constituir " un lugar donde 
1 000 personas puedan sentirse como en su casa"· El 
dispositivo espacial adoptado ofrece simultaneamente 
abertura y cierre en un mismo ambiente, generando 
ademas una riqueza perceptiva por superposicién, 
acumulaci6n y «collage" (reflexi6n prolongada en el 
ministerio de Asuntos Sociales en La Haya. en cons
trucci6n, con la introducci6n de la dimensi6n enrique
cedora de la jerarqura;. El « laberinto espacial .. de la 
Centraal Beheer es una conquista que al subrayar la 
oblicuidad permite el surgimiento de formas de dispo
sic i6n donde la abertura de un espacio acompanada 
del c ierre de ambientes genera nuevas relaciones 
entre el individuo y la masa, el edific io y sus partes. el 
espacio y el tiempo. 

Vatode & Pistre, p. 66 

Diez arios dedicados al espacio de trabajo han dado a 
la agencia Valode y Pistre una ejemplar madurez en la 
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resoluci6n. a través de la arquitectura, de los proble· 
mas que estos plantcan. Su décima realizaci6n en este 
campo, la lecheria dc Villefranche de Lauragais, 
simboliza. con su prescncia arquitect6n1ca exlrema 
log rada con g ran economia de medios. la actual 
revalorizaci6n del papel del arquiiecto y la transforma
ci6n y redef1nici6n del espacio empresarial. 

Su primer edificio, las Fonoeries du Belier (concurso. 
1978). sirvi6 para tomar conciencia de que ... el 
espacio de trabajo. al ser el lugar donde la sociedad se 
renueva. es donde debia hacerse la arquilectura. 
El grupo ira estudiando uno a uno los temas particula
res al mundo empresarial en sus p royectos: el espacio 
abierto al exterior. adaptado a un personal mayorita
riamente cani'pesino. en la fundici6n : la entra da unica. 
utilizada en varios de sus proyectos, que revoluc iona 
las relaciones sociales dentro de la empresa; el 
sistema de circulacion en forma de <<calle" que les 
hace ganar el concurso de la fabrica de Thomson en 
Conflans. 

Lo que buscan sobre todo es una expresi6n princi
pal, capaz de manifestar con un minimo de medios una 
idea rectora. No es facil dar con ella, pero una vez 
hallada. lodo se ordena a su alrededor : "un detalle no 
tiene valor sino si establece un dialogo con el conjunto 
del edificio ... ~ Asi. en la lecheria de Villefranche. la 
larga banda bianca que atraviesa el revestimiento rojo 
acentua su horizontalidad, pero sirve también para fa 
ci rculac ion del aire ... El orde n, y por lo tanto la 16gica de 
la arquitectura, a través de un simbolo mayor. aparece 
tanto en la implantaci6n en el paisaje como en las 
tramas estructurales, las circulaciones, los llenos y 
vacros ... Asi, la sede de la Cfdt ha sido elaborada 
alrededor de la transparencia y la p rotecci6n que de be 
rodear a todo sindicato. El centro de investigaciones 
Bull es un analisis de la ciudad, del interior de una 
manzana. 

Lecheria de la Ulpac en Villefranche de Lauragais 

A juzgar por esta obra, pianta da orgullosamente frente 
al canal del M idi y a una autopista. ha quedado atras la 
época en que las lecherias se escondfan. Sus tres 
volumenes paralelepipedos separados por generosos 
techos metalicos crean un nuevo paisaje que. desde la 
entrada unica, rigurosa y monumental. se anuncia 
pienamente consciente de su importancia. Una orga· 
nizacién lineal propone dos ejes. uno técnico con la 
energia. las materias y el proceso, el otro peatonal que 

-entre jardines comunica oficinas y talleres. Un parque 
cuidado simboliza el medio rural especffico a esta 
industria. y su lado tecnològico es evocado por el 
revestimiento rojo. los acristalamientos de alta tecno
logia, las armaduras de acero inoxidable y la limpidez y 
los colores de los espacios. 

Centro de investlgaci6n en informatica del grupo 
Bull, Parfs 

<- Habrfa una poesia oculta de la resoluci6n de 
programas de lugares de trabajo? En lodo caso. en 
este caso hay piacer en resolver la insercion de una 
arquitectura contemporanea en la c iudad multisecular, 
su relacion con un edificio existente y las necesidades 
imperativas de còmunicacién. 

Hacia la calle. sumisién del nuevo conjunto a la 
volumetra c ircundante, individualizada por una 
entrada prolunda, un tratamiento de angulos ace rado y 
ricos materiales. Hacia el interior, un patio interior 
existente da fugar a un g ran " atrio " centrai cubierto, 
fugar estratégico de intercambios. rodeado de los 
espacios de mayor utilizaci6n : salones, caleterfas ... 
Los ascensores entre los dos inmuebles, las pasarelas 
entre estos ultimos. multiplican los encuentros y lavo
recen la comunicaci6n, necesidad vital en este tipo de 
empresa. 

Sede del sindicato Cfdt, Paris 

Se tratada de demostrar que era posible dar un 
tratamiento arquitect6nico moderno a un edificio que 

mamuviera un perfd tipicamente parisiense. Y el pro
yecto gan6 frente a dura competencia. 

Este se inscribe naturalmente en la parcela y respeta 
lodas las reglas de compos1ci6n hausmannianas. 
Situado al borde del parque de Buttes-Chaumont, al 
pie de una de las pendientes que le dan su encanto. 
esta organizado como dos edificlos que. con un juego 
de transparencias y opacidades. simbolizan la aper
tura y iuerza del sindicato. Las mùltip les actividades 
albergadas (oficinas. centro de seminarios. imprenta , 
restaurante ... ) se enlazan en el centro de la manzana. 
Las instalaciones, agrupadas en el centro de la 
parcela, forman un z6calo de vanos niveles iluminado 
por un palio centrai. jardin que se inclina suavemente a 
la c iudad. 

Estaci6n de depuraci6n, Valenton, Val-de-Marne, 
p. 80 

En este proyecto se ha querido expresar la funci6n 
biològica de depuraci6n de la manera mas valoriza
dora posible. Dentro de lo que sera un gran parque 
publico, la estaci6n parece pequena a pesar de su 
gran escala. Esta compuesta de tres sistemas princi
pales organizados de manera compacta. El primero es 
el del tratamiento del agua. zona tratada de manera 
noble. Le sigue el sistema de desecaciòn, acondicio
namiento de desechos y evacuaci6n de aguas clarifi
cadas. con maquinas pesadas alojadas en bloques 
unidos por dos galerias transparentes. Por ultimo, la 
unidad luncional, dirig ida desde la sala de mandas, 
verdadero mostrador de tecnologias de vanguardia. 
Aislada del resto por terrazas piramidales. la adminis
traci6n es una especie de claustro con techos above
dados (<-homenaje a Le Corbusier?). 

Del proceso a la coherencia, p. 86 

La rec iente experiencia del arquitecto Conslantin en 
dos unidades de producc i6n para la industria aeronau
tica le ha permitido evidenciar cuatro campos de 
intervenci6n que orientan las g randes lineas de con
cepci6n : el anal isis del proceso ; los objetivos huma
nos de la empresa : la imagen de marca: la resonancia 
del proyecto en su entorno. 

El arquitecto cementa que los procesos propuestos 
en los programas responden a criterios parciales y 
deben ser revisados con métodos interactivos. En 
cuanto a sus repercusiones humanas. la arquitectura 
no es neutra. y debe evitar electos como el de la 
segregaci6n de empleados y obreros. Por otra parte. la 
realizacién de una implantaci6n industriai debe ser 
motivo de afirmar la identidad de la misma, de expresar 
su filosofia Por ultimo, un edific io no debe hacer gala 
de introversi6n: el analisis urbanistico de be orientar la 
composici6n y asegurar su coherencia. 

Los multiples rostos de la demanda industriai, 
p. 91 

Segui n una opini6n bastante generalizada, la empresa 
necesitaria cada vez mas de la comunicaci6n y, por lo 
tanto. de la arquitectura. Opini6n que, dado que parte 
de una visi6n opti mista y simplificada de las relaciones 
empresa/ arquitectura. conviene revisar. E n efecto, 
cada actuaciòn en este campo resulta de motivaciones 
particulares que atribuyen un peso y coloraci6n d ile
rentes a las diversas func iones y dan como resultado 
procesos particulares de programaci6n, concepci6n y 
realizaci6n. 

La primera lunci6n es la de alojar la empresa. Pero 
como e sta funcién representa una carga no productiva. 
no se invierte sino excepc1onalmente en construcci6n. 
siendo la regia generai el alquller. 
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La segunda runciòn. pequeiias ernpresas ofrece 
muchas veces interesantes oportunidades al diserla
dor, es la de facilitar el desarrollo de la producci6n y el 
trabajo. Una primera vertiente tecnici sta (ingenieros de 
producci6n y organizaci6n). conci be el edificio como 
un recurso para incrementar la productividad a través 
de la racionalizaci6n de los tlujos y la distribuci6n Un 
ejemplo de este tipo es el nuevo ministerio de Finanzas 
(Parfs-Bercy), centrado alrededor de redes informati
cas y oficinas tradicionares. Una segunda vertiente 
intenta mejorar las condiciones de trabajo. 

Son interesantes a este respecto la Centrai Beheer 
en Appeldorn. con su voluntad de modificar la irnptan
tataci6n y modo de vida del personal recurriendo a su 
imaginaci6n, y la Volvo en Kalmar, con la reestructu
raci6n de su sistema de producci6n en torno a equipos 
de trabajo aut6nomos que ha dado como resultado 
plantas disgregadas. 

Una tercera funci6n, coto reservado de los altos 
responsables y la direcci6n de relaciones publicas. es 
la valorizaci6n de la imagen de la empresa, en la que la 
arquitectura se integra a una politica de comunicaci6n 
destinada a un publico exterior o interior. Hacia el 
exterior, un primer aperte a la imagen de la empresa es 
eltratamiento de la envoltura o "arquitectura publici
taria••. Pero también puede manifestarse la identidad 
de la empresa (presente o futura. autoritaria o de 
responsabilizaci6n}, plasmanòofa en "arquitecturas
manifiestos ". O integrarse una estética, sea extraver
tida (Oiivetti, IBM ... ) o discreta. Hacia el interior. la 
arquitectura es capaz de transmitir c iertos mensajes y 
de afectar profundamente la vida social de la 
empresa. 

Unidad de produccion industriai Leybold, 
Azelnau, R.F.A., p. 94 
Para este edificio, primera etapa de una fabrica de 
maquinas. las exigencias de la empresa se referian 
principalmente a la calidad de personal y de los 
espacios de trabajo, entre los cuales varias salas 
" blancas "· Estas han orientado al arquitecto en el 
sentido de buscar respuestas arquitect6nicas a pro
blemas técnicos precisos, de profundizar en las rela
ciones entre empleados y servicios y de tratar de sacar 
provecho de la calidad del paisaje 

El edif icio resultante alberga, orientadas hacia el 
oeste. grandes superficies de oticinas y talleres de 
trabajo enlazadas entre sf y, hacia el este, salas de 
montaje limpias directamente conectadas al vestibulo 
principal. 

lnstituto Hysolar, Universidad Técnica de 
Stuttgart, p. 100 
Contrastando con el partido ordenado de la fabrica 
Leybold, este centro de investigaci6n solar propone 
una iinagen dinamica del espacio donde vienen a 
encajarse los diferentes componentes de la volumetrfa. 
El problema era de dar una forma no convencional a un 
edificio que no requerfa una configuraci6n particular, y 
hacerlo ademas a bajo costo y de rapida ejecuci6n. 
Estas razones llevaron a los "contenedores .. prefabri
cados, dispuestos de modo a crear espacios intersti
c iales y exteriores interesantes. El techado de ros 
intervalos entre contenedores y el cierre del conjunto 
con paramentos vidriad~s ha dado lugar al vestibulo, 
simple resultante de una combinaci6n de espacios. 

Centro de expediciones internacionales, Balerna, 
Suiza, p. 104 

La imagen escogida por esta compaii fa de transporte 
de mercancfas para su nueva sede sirnboliza sus 
actividades: un gran " puente » cuyos componentes 
estructurales alojan las diferentes funciones de manera 
facilmente identificable gracias a su especific idad 
espacial. En el basamento se situan los archivos y la 

zona de transito de mercancfas; e n las dos torres que 
sirven de arriostre al sistema, las funciones de rela~ iva 
independencia (direcci6n, informatica, instalaciones) ; 
en la parte centrai, con un lucernario longiludinal sobre 
el eje de circulaci6n, la zona administrativa. 

El Labkit, un pusto de tr.abajo en laboratorio, 
p. 107 

Creado en 1979. el Labkit -es una respuesta a la 
cuesti6n de còmo crear puestos de trabajo de labora
torio adaptados a las necesidades de una unidad de 
investigaci6n moderna. 

El Labkit, con su mayor i lexibilidad en el encamina
miento de los fluidos. ha venido finalmente a revolucio
nar este campo. Esté conslìituido de un elemento 
horizontal a 2 m del suelo que asegura el paso de los 
fluidos, un plano de trabajo perfectamente equipado y 
armarios eventuales bajo la mesa o suspendidos; la 
unidaddecontrol se ubicaen el punto de llegadade fos 
fluidos. Permite una gran flexib ilidad en la disposici6n 
del espacio y la evoluci6n del materia! en funci6n de las 
necesidades. Su instalaci6n es rapida y se adapta a 
todo tipo de laboratorios 

La arquitectura del trabajo, p. 110 
El camino de la eficacia al que pretende el mundo 
empresarial requiere soluciones arquitectònicas multi
ples. Lo que demuestran las rearizaciones recientes 
presentadas en el presente anélisis de la relaci6n entre 
edificio y actividades acogidas que examina las parti
cularidades técnicas y sociales de la empresa y la 
evoluci6n de la tipologfa del espacio terciario. 

En cuanto a las particularidades de las empresas, un 
primer enfoque antepone las exigencias técnicas, 
ilustrado por ejemplos que rechazan las soluciones 
preconcebidas: una versi6n extrema, construida alre
dedor del proceso, la imprenta Sudeutsche Verlag en 
Munich; otro mas rnoderado, el laboratorio Westwaco 
donde se invierte el principio de circulaci6n ordinario 
colocando las actividades técnicas en la entrada. La 
variedad de espacios de este ejemplo contrasta con el 
tratamiento unificado de una queserfa en Italia. La 
panaderia industriai en Mun ich combina imagenes 
industriai (cubiertas en diente de sierra) y doméstica 
(volumenes acristaladados). mientras que la firma textil 
en Paris desdobla los puestos de trabajo segun su tipo. 
Un segundo enfoque trata de tener un impacto social 
directo. La agencia de diseno Wolff Oli in de Londres, 
dado su tamaiio reducido, puede amalgamar espacio 
de trabajo y c irculaciones ; éstas, por el contrario, son 
exaltadas en una .. calle,, interi or en fa fabrica Thomson 
en Conflans. Cabe seiialar también la clara separaci6n 
entre ambientes habitados e inhabitados en la lecherfa 
en Lons y la zona sanitaria tratada céntricamente como 
simbolo en el laboratorio de Abbotstown (Irlanda). 

En cuanto a las nuevas tipologfas de oficina, el 
debate entre espacio fibre (o " paisajista,) y compar
timentado, tiempo ha caduco, tiende hoy a una apre
ciaci6n més ponderada en la que pueden distinguirse 
dos enfoques complementarios: uno centrado en la 
escara y articulaci6n de las plataformas libres de 
trabajo y el otro, global, que supera la oposici6n entre 
zonas de trabajo y de reuni6n. E n cuanto a la disposi
ci6n paisajista, se trata hoy de mejorarla tornando en 
cuenta las exigencias de ambiente, apropiaci6n indi
viduai, comunicaciones técnicas y adaptaciòn a los 
diferentes tipos de organizaci6n. Por otra parte, ha 
reaparecido el primer tipo, el espacio compartimen
tado, en generai pobre en lo que se refiere a espacio y 
comunicaci6n. Un tercer tipo !rata de fraccionar y 
articular las àreas de trabajo. Aquf. la relaci6n puede 
limitarse a las redes telematicas (nuevo ministerio de 
Finanzas en Paris) u orientarse hacia disposiciones 
abiertas como en el edificio en Londres por Arup 
Associa t es o en la reorganizaci6n interior de la editoria! 
Bertelsman en GOtersloh (R.F.A), obligada a transior
mar sus ol icinas abiertas en unidades para grupos o 
individuales. Dos proyectos italianos fraccionan las 

grandes plataformas libres de la editoria! Fabri y la 
redacci6n de La Repubblica en Roma. Otro. suma
menre innovador, la sede de los seguros Phico en 
Pennsylvania, combina ot1cinas compartimentadas y 
paisajistas. Un cuarto tipo torna en cuenta simultane
amente organizaci6n. comunicaci6n y escara. apoyan
dose en un eje de circulaci6n fuerte al que estan 
enlazados espacios adaptados a las opciones de 
organizaci6n. Se tienen aqui dos ejemplos alemanes, 
la casa de edici6n Gruner und Jahr en Hamburgo con 
espacios alrededor de un sistema de circulaci6n 
sofisticado y la nueva sede de una compaiiia de 
seguros en Colonia, en la que, a pesar de su gran 
tamaiio (4000 empleados), se consigue mantener una 
escara humana. 

Orblt-2, p. 127 
La rapida transformaci6n de la oticina ha obligado a la 
arquitectura a convertirse en un medio para mejorar su 
eficacia. su rentabilidad y las reraciones humanas, y 
valorizar la imagen de la ernpresa Pero fal taban 
estudios que analizaran la capacidad de los edificios 
de resolver sus necesidades de evoluci6n, vacfo que 
viene a llenar el estudio Orbit-2, realizado en EE.UU. 

El estudio a barca un inventario de los medios de las 
nuevas technologias. un programa para calcular el 
tiempo de recepci6n de informaciones y un estudio de 
diferentes ofic inas de empresas lideres. Elabora un 
método de evaluaci6n de ofic inas basado e·n dos 
ideas: el desarrollo de una tipologia de la organizaciòn 
a partir de la naturaleza deltrabajo (rutinario o no) y los 
cambios (rapidos o lentos) : y ra " estrategia de diseiio, 
o conjunto de recursos fisicos util izados para definir la 
combinaci6n mas aproprada de elementos. 

lnspeccion Académica de Alto Marne, Chaumont, 
p. 134 

Obra primera de dos j6venes arquitectos que sor
prende por su virtuosismo. La composici6n en cruz es 
dinamizada por la vista en perspectiva del edific io 
desde la diagonal de ingreso peatonal. Dinamismo 
acentuado por el contraste entre las partes extremas 
de hormig6n y las intermedias de meta! y vidrio. En 
fachada, al sur una galeria cubierta y al norte dos 
unidades superpuestas de oficinas que constituyen 
espacialmente un solo elemento. En el interior, las 
tensiones entre las partes del edi ficio crean una 
especie de campo gravitatorio. El vestibulo, con su 
triple altura, es todo un acontecimiento espacial : punto 
de lectura del espacio y de convergencia de los 
servicios. Las circulaciones son claras, las escaleras 
curnplen un papel panoramico. As i, gracias a una 
integraci6n M bil al sitio. juegos volumétricos dinami
cos, espacios interiores que concilian escara publica y 
de oficinas, contrastes de materiales y tecnologfas, 
ambientes luminosos adaptados y sorprendentes, este 
edificio es un verdadero acierto. 

El concurso PAN-Oficìna, p. 146 
El mensaje que se desprende del programa y las 
soluciones propuestas por los equipos concursantes 
en esta segunda sesi6n del Programa Arquitectura 
Nueva-Ofic ina es : COMUNICAR. Lo que. desde el 
punto de vista técnico. significa informatica màs 
telecomunicaciones. En este campo queda por resol 
ver espacialmente la contradicciòn entre la necesidad 
imperativa de relaci6n y la gestual de aislamiento que 
inducen los equipos bur6ticos. Es asi corno la labor 
mas interesante e innovadora realizada por los partici
pantes se refiere a la busqueda de relaciones entre 
actividades, funciones y espacios 

La especi ficidad de esta edici6n del PAN-Oficina ha 
sido la incitaci6n a establecer equipos arquitectos
empresas. Las encuestas realizadas confirman que, 
por mas eficientes que sean. los espacios convencio
nales han dejado de convenir a los modos de trabajo 
actuales, sobre lodo por su falta de una verdadera 
llexibilidad. 

Traduction : Raphael Aspillaga 
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