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Jacques Der rida, La desconstrucci6n : c. un 
proyecto ?, p. 52 

E. éxito lulgurante de los arquitectos desconstructJVIS
tas (E,senman. Gehry. Hadid, Himmelblau. Koolhaas. 
L1beskind. Tschumi). consagrado por la expos1C16n de 
sus obras e n el MOMA de Nueva York. proporciona una 
buena oportunidad para examinar los textos de uno de 
sus pnnc1pales te6ricos. el lil6soto lrancés J. De
rrida. 

La desconstrucci6n se aplica en arquitec tura a 
quienes propone n una critica de esta disciplina y una 
reconstituci6n de una "arquitectura diferente .. : el 
termino ha si do tornado de Derrida, para quien " no es 
una metafora arquitect6nica .. sino " un pensamiento 
de la arquitectura. un pensamiento e n acci6n ... Este 
dispositivo analitico se abre a la reflexi6n a través de 
secuencias y razonamientos. somete las nociones a 
analisis para detectar lo no pensado y desenmascarar 
los prejuicios. Se apoya, no en la arquitectura como la 
filosofia tradicional, sino en la construcci6n como 
metafora filosofica. No se trata simplemente de una 
construcci6n al revés sino de provocar una lectura 
desde el fin al origen y viceversa, en un movimiento de 
vaivén entre lo ya escrito y la nunca dicho. Es no s61o 
crftica sino productiva puesto que exige a firmar y trata 
de inventar lo imposible a través de un proceso de 
descompartimentaci6n y desestabilizaci6n de las 
estructuras de exclusi6n para dar paso a la alteri
dad ... 

En el Parque de La Villette. Derrida ha trabajado con 
y sobre la o bra de T schumi y Eisenman. La • descons
trucci6n-reconstrucci6n" del primeri, lejos de ser 
destrucci6n. es una producci6n que se situa en el 
punto de intersecci6n con otras disciplinas. Con 
Eisenman. esta estudiando un jardin en el que. sin que 
ninguno de los dos trate de someter al otro, elli16sofo se 
hace arquitecto y el arquitecto utiliza el discurso para 
hacer avanzar el proyecto. El resultado es una es peci e 
de palimpsesto que presenta, sin jerarquizarlos. 
momentos de la historia del proyecto o el sitio. A la 
postre, habran producido juntos un espacio de inter
cambio que quizas abra nuevos senderos al piacer de 
hacer. 

Christian Hauvette, Disociar para componer, p. 58 

Para Hauvette, que pretende practicar la arquitectura 
no s61o como profesional sino como intelectual, ésta es 
un saber de composici6n. actualmente muy pobre. El 
sentido de la forma surge de la combinaci6n de 
sistemas simples que deben ser aut6nomos sin igno
rarse, distintos pero imbricados. La composici6n no es 
una prisi6n sino un juego, un medio de comunica
ci6n. 

Su mirada fria sobre las cosas se inspira en la 
tradici6n francesa contraria al romantic ismo, en la que 
la raz6n se opone a la emoci6n como fuerza creadora. 
la emoci6n no basta para hacer obra : hace !alta gran 
tenacidad. En su trabajo aplica la tradici6n mecanicista 
de descomposici6n recomposici6n a los principios 
estructurales de composici6n tratando de integrarle 
una dimensi6n poética. 

Frank Stella, Construir la pintura, p. 70 

La obra de este pintor norteamericano intriga. Relacio
nada estrechamente con la arquitec tura, de la que 
parece desprenderse, se afirma con una violencia de 
formas y colores que Ghoca y atrae. 

Segun él, la pintura. que durante largo tiempo 
consisti6 en decorar la arquitectura, gan6 a partir del 
Renacimiento un poco de libertad y hoy ha llegado a las 
antrpodas ('-un linaJ?): no le queda ningun lugar que 
verdaderamente la acoja. Los artistas tienen asi que 
buscarle un lugar en ella misma. forjar en su interior su 
propio espacio de expresi6n. 

La gente no acepta como pict6rico sino lo que 
conoce visualmente. lo figurativo, y no asi el arte 
abstracto. Este se ve asi obligado, para obtener una 
calidad pict6rica palpable que le asegure su supervi
vencia e n la sociedad actual, a desarrollar cualidades 
de estructura y fuerza. Por su parte, Stella t rata de crear 
un espacio que extienda el espacio pic t6rico en 

reacci6n a los espacios modernos. en generai inh6s
pitos para la pintura. 1 Oue diierencia con la capilla 
Sixtina! Desgraciadamente. hoy la pintura no forma 
parte del proceso creativo arquitect6nico . no hay una 
verdadera colaboraci6n y. consecuentemente. el 
resultado es siempre algo agregado. 

Rem Koolhaas, Sobre la cresta de la ola moderna, 
p. 76 
El holandés R. Koolhaas. que se di era a conocer con su 
New York Del ire (1978) y cuyas imagenes exponen los 
museos con variadas etiquetas, irrumpe hoy en el 
mundo de la construcci6n y el urbanismo a temperando 
con un realismo casi prudente su estilo hecho de 
collage, yuxtaposici6n y tergiversaci6n de referencias. 
y nos responde sobre la génesis del proyecto. 

Este comi enza para él por una intuici6n ( ej. : una torre 
inclinada en su reciente lnstituto de Arquitectura). A 
partir de alli, un grupo de trabajo de su oficina elabora 
croquis. collages, maquetas sencillas, videos e ima
genes para establecer un inventario negativo (lo que 
debe evitarse) y otro positivo que pueden incluir desde 
Vogue hasta Foucault. 

Subraya la importancia de identificar : !legar de lo 
existente - con sus decetos - a una idealizaci6n que 
revele el potencial inutilizado de la real idad. Y de 
redefinir, a través de preguntas y desarrollos, un 
estado que, cual tablista sobre las olas, esta en 
permanente transici6n. Y de introducir, en ciertos 
casos, lo inaceptable como una critica a las con
diciones existentes (indispensable e n su Teatro de la 
Danza para que, en un lugar imposible, éste pudiera 
existir. mas no en el bar rio Ej Pie in donde. tratandose de 
vivienda, se impone la mayor discreci6n por respeto a 
los habitantes). 

El proyecto es la interpretaci6n. mas o menos 
profunda o explic ita, de un programa. Y hay algunos 
programas. como el parque de La Villette, que son 
mejores soportes de " ideologias ,: otros son triviales : 
tenemos que interpretarlos, cargarlos con nuestro 
propio sistema de valores. 

Koolhaas descontra cada vez mas de la explicaci6n 
que el arquitecto da de si mismo. No creyendo en la 
omnipotencia de la dimensi6n teorica. se apoya cada 
vez mas en la inconsciente. mecanismo que evita 
desmontar pues prefiere creer que nos supera en algo. 
Trata siempre de buscar soluciones sencillas, aun y 
sobre todo cuando se trata de conceptos comple
jos. 

El concurso para el centro de Melun-Sénart lo ha 
llevado a un concepto que revoluciona su modo de 
conceptuar el diselio urbano : dado que, en la turbu
lencia de la periferia, la arquitectura es incontrolable. 
hay que tratar de dar con la manera de modificar un 
sitio con medios no arquitect6nicos. Lo unico que 
puede preverse es el vacfo entre los edificios, ergo. es 
éste el proyecto. 

Teatro de la Danza, La Haya, p. 78 

Escondido entre dos torres, como un hueco negro, se 
ab re a una triste plaza este edificio sin fachada, collage 
de referencias de generos diversos. La caja del 
escenario emerge de un volumen bajo que alberga 
estudios. talleres. piscina. bar y oficinas. Un interstic io 
conduce al encarnado vestfbulo, situado bajo las 
gradas de la sala sombrfa con sus paneles acusticos 
dorados y sus muros metalicos No es un edificio 
hermoso. Se contenta con ser, con agitarse, con 
componer una mezcla dosificada progresivamente 
desde la envoltura pobre y desordenada hasta los 
secretos del suntuoso y riguroso interior. 

Jacques Benveniste, Los descrumbrimentios de 
la incertidumbre, p. 88 

Nada mas organizado que el conocimiento cientifico 
basado rigurosamente en la experiencia, la observa
ci6n y la verilicaci6n. Pero '-tienen los cientfficos un 
verdadero proyecto de investigaci6n? Responde aqui 
a ésta pregunta Jacques Benveniste, el especialista de 
renombre internacional en alergologia que ultima
mente ha dado que hablar a los medios cienlfficos con 
su controverlido descubrimiento de la "memoria del 

agua» 

Segun él. en la invesligaci6n biol6gica no exisle 
como en arquitectura y urbanismo - un proyecto 
global debido a que no se conoce el producto final. La 
elecci6n de temas depende en parte del azar: e n su 
caso. el descubrimiento de un tipo de mo1écula decidi6 
su especialidad. Por otra parte. no basta con el 
conoc1miento y el espiri tu de observaci6n . es necesa
ria también la imaginaci6n. 

El investigador debe vencer muchas di ficultades 
como la abundancia de conocimientos. a veces para
lizante, y la libertad de decidir él mismo su nivei de 
trabajo. siempre agotadora. 

Cementando su descubrimiento, senala que, en 
biologia, no se sabe c6mo ciertas moléculas transmi
ten entre si sus informaciones, y seria posible que la 
homeopatia tuviera raz6n cuando postula que un 
mismo producto puede estar lffiplicado en la manifes
taci6n de un sintoma y en su terapéutica. 

Richard Peduzzi, Las escenas de la memoria, 
p.92 
Segun R. Peduzzi. la decoraci6n de teatro es un arte de 
sintesis que sirve para interpretar al autor, acoger a los 
actores y guiar al espectador: lejos de ser mero 
acompanamiento, constituye. con el texto y !os actores, 
la pieza. Este decorador trabaja desde hace mas de 
20 anos con el prestigioso director P. Chéreau. y es 
autor de la sorprendente escenificaci6n de la arquitec
tura del siglo XIX en el museo de Orsay y de las futuras 
salas subterraneas dedicadas a la historia del Louvre 
en el proyecto de Pei. 

Para él. la concepci6n comienza con la lectura del 
texto que cristaliza lo ya existente en su mente. Su 
trabajo, solitario pero en estrecha connivencia con 
Chéreau, arranca con croquis quevan afinando la vaga 
impresi6n inicial que, de pronto. se concretan alrede
dor de una idea. Los dibujos entonces se amplfan. se 
toman notas. se vuelve al volumen con planos y 
maquetas cada vez mas precisas. a su vez retrabaja
das en planos de ejecuci6n. Por ultimo. hay que 
controlar la realizaci6n para asegurarse que se obten
gan los efectos deseados. 

Lo que busca en su obra es construir, con elementos 
que pueden ser heter6clitos y prestados, una unidad 
propia a él. Hay que simplificar. eliminar lo anecd6tico, 
ya que una pieza no tiene tiempo sino para ella : " el 
teatro es un estado de urgencia •. 

Este afio, para Hamlet. se ha servido del espacio 
como nunca antes. creando una especie de laberinto o 
pianta carnivora. Y la forma va depurandose: "lo 
importante es estar aqui-ahora y ... dudar para conti· 
nuar inventando". Sus decorados no son meras 
bambalinas sino una arquitectura efimera pero rea! 
donde lodo cuenta. 

"Veinte anos, inventado decorados me han hecho 
comprender : hay que crear: lo demas ... " 

Francis Soler, El valor del sentido, p. 100 
No contento con disenar "ediflcios bien construidos en 
tres dimensiones •. F. Soler trata de introducir una 
cuarta dimensi6n. unico tema que se rapite en su obra, 
que consiste en dar un sentido a la arquitectura por la 
forma partiendo de une idea considerada como esen
cial. Por ejemplo, en el proyecto Francia-Jap6n en las 
costas de Osaka, dos enormes espejos paralelos entre 
cuyos brazos navegan transatlanticos. el tema centrai 
ha sido el de la comunicaci6n. Se fueron incorporando 
sucesivamente el deseo de construir un monumento 
in materia! y cambiante -traducido por los espejos -, 
la presencia de la tecnologia- dada por el reflejo de 
las naves - y la idea de la comunicaci6n simbolizada 
por el enfrentamiento de las dos paredes. 

William Alsop, Las func iones desarticuladas, 
p. 108 

Segun este arquitecto inglés. la redefinici6n constante 
del proceso y el objeto en arquitectura no es cons
ciente; no hay sino un salir al encuentro de las ideas, las 
interrogaciones, del que resultan elementos desarticu· 
lados que luego deben ensamblarse para formar un 
todo. 



En la p1sc ina de esparcimiento en Sherigham (GB), 
una caja elemental. simple albergue. estan presentes 
los poderes del ensamble en la armaz6n de madera. 
las casctas. cl tobogtm ... Hay en ella reutilizaci6n y 
redeliniciòn de elementos arquitectònicos. como la 
forma rectangular de la piscina que ev1ta el cliché de 
los trazos irregulares en boga ("el piacer no resulta oe 
una forma sino del hecho de nadar ... , ) . 

Alsop considera esencial la combinaci6n de activi
dades. Debe rechazarse la rigidez de una organiza
ci6n tipo zonìlicaci6n urbana. Los objetos que se 
construyen no deben destruir los posibles futuros de un 
lugar ni c ri stalizar los tipos de comportamiento cono
cidos ya que, cada dfa, nacen nuevas funciones. 

Encuentros con arquitectos, p. 112 
Este articulo presenta una de las investigaciones 
emprendidas por el Pian Construction para analizar los 
procesos que actuan en la concepci6n arquitectònica. 
Est a consisti6 e n la observaci6n de d ichos procesos e n 
seis equipos de arquitectos. hecha en cada caso por 
un no arquitecto; observaciones luego profundizadas 
y coordenadas por el autor del artfculo. Los resultados 
ponen en evidencia ciertas pistas prometedoras para 
la antera dilucidaci6n del proceso creativo. 

Segun los equipos participantes, el trabajo sobre el 
proyecto no remite a la misma entidad, no recubre las 
mismas temporalidades. Para unos éste se basa en los 
acontecimientos - sea mediata o inmediatamente 
precedentes ; para otros esta intimamente relacionado 
al surgimiento de la idea originai o sus prolongaciones 
(interacci6n con las administraciones ; con el promotor 
en obra : ver artfculo siguiente sobre los Goldstein). 

T odo parece comenzar con el programa y la reflexi6n 
en torno al sitio, los que desencadenan diferentes 
juegos y registros de imé.genes que, tejidos y retejidos, 
constituyen el hilo de Ariadna que guiara lodo el 
proceso c reativo. Esta etapa informai seria sucedida 
por una fase de exploraci6n donde se imbrican el 
analisis del contexto y la producci6n de imagen en un 
oscuro proceso de " diseno engend rader de di seno" 
que culmina en la transici6n al trabajo de tablero ; 
modelo c fclico en el que los problemas son sin cesar 
reiterados y reformulados para su verificaci6n. 

La encuesta hace aparecer el proyecto como una 
creaci6n no personal en la que. si no ha podido 
determinarse la importancia de los aportes internos de 
las agencias, aparece claramente la de los exteriores, 
princ ipalmente del promotor que a menudo ofrecen 
ciertas oportunidades durante la ejecuci6n del pro
yecto. 

En resumen, y contrad iciendo algunas c reencias 
corrientes, la .. caja negra >> de la concepci6n trata las 
mas de las veces de la resoluci6n de problemas. La 
iluminaci6n no es ese "no busco, luego encuentro, 
caro a ciertos creadores sino et resultado de un trabajo 
paciente y laborioso. Por otra parte. el oficio de 
arquitecto exige otras competencias que las en gene
rai atribuidas a él: la de saber negociar. es decir 
encontrar los compromisos que satisfagan constante
mente las exigencias; la de saber manejar un equipe, 
orientar el trabajo de sus colaboradores. Competen
cias que por el instante estfm lejos de interesar a la 
ensei'lanza de la arquitectura ... 

. . 
Historla de una fachada: Lipa y Serge Goldsteln, 
p. 115 

El correcto desenvolvimiento de la concepci6n 
depende de un personaje clave : el p romotor. Este 
encarna el deseo del c liente y es el punto centrai del 
programa, al permitir la coexistencia p roductiva las 
d iversas entidades participantes en la realizaci6n. 
Dialéctica ilustrada de manera ejemplar por la historia 
del proyec to Beaussonnet (1° premio PAN, 1980). a las 
afueras de Reims, cuyas diferentes etapas el autor del 
articulo ha escenil icado en pequenos c roquis informa
ticos. 

A partir del p rograma de vivienda y comercio con un 
minimo de zonas comunes, los hermanos Goldstein 

comienzan como sicmprc por redehnir el problema. E n 
este caso. el anahs s de la he<erogéneidad del sitio los 
lleva a reunir dilerentes tipos de edilicaciones en una 
unidad organica pero no es s1no al trabajar sobre las 
fachadas. que llegan a descub rir los verdaderos 
deseos del promotor . construi r un habitat valorizador y 
tener las riendas de la decisi6n arquitect6mca. E n este 
ejemplo extremo. el ntmo de la concepci6n es clara
mente manejado y vuelto c reador por el p romotor a 
través de su veto o su conformidad (cuando la 
iluminaci6n llega tarde a los arquitectos - las cimien
tos han sido ya horrnigonados - el promotor acepta lo 
increfble : la modificaci6n de las iachadas). Moraleja : 
la concepc i6n no termina con la construcci6n sino 
acaba con la obra. 

Anne-Marle Beretta, El diseiio del movimiento, 
p. 118 
A diferencia de los arquitectos. obligados a pasar 
directamente del espacio grafico al construido. los 
modistas progresan por etapas, lo que permite verif1· 
caciones en el paso a la realidad: del boceto al modelo 
en tela o rdinaria y luego al prototipo, antes de decidir la 
producci6n en serie. 

Todo parte de la tela segun Beretta, uno de los 24 
grandes modistas de la camara sindicat parisiense, 
quien declara que su relaci6n con las telas es amoroso, 
no solo visual sino tactil. Ella comienza por c rear 
familias de telas de diferentes aspectos que. agrupa
das, deben luego casarse con las formas. 

Por otra parte, debe tratar de conseguirse una rea! 
concordancia entre telas y formas. La creaci6n libre de 
formas es taci l; lo que es menos facil es el sometimiento 
a las exigencias de tejido, costes, etc. Segun Beretta, el 
equilibrio de ta rapa debe ser tan periecto que dé la 
impresi6n de haber existido siempre ; el tipo de ropa 
que aspira a crear es uno que atraviese el tiempo. 

Santiago Calatrava, Fuerzas vivas, p. 122 

El puente que el ingeniero-arquitecto valenciano San
tiago Calatrava acaba de terminar en Barcelona es no 
solo una hazal'la técnica. un generoso despliegue de 
fuerzas mecanicas, sino una evocaci6n depurada de 
impulsos organicos y un signa ejemplar de las posibi
lidades de densificar la experiencia sensib le de un 
sitio. 
Un puente es un elemento complejo que se aleja del 
suelo para aproximarse mejor a un lugar. Y el de 
Calatrava es en cierto modo un desafio al presente que 
remite a la cuesti6n de las actuales tendencias arqui
tect6nicas presas entre el formalismo y la economia de 
medios, entre la técnica y la expresi6n. Cargado de las 
ideas de superaci6n, ruptura y enlace. establece 
nuevas relaciones con las transformaciones de la 
ciudad y explora los lfmites de la creaci6n contempo
ranea donde los procesos constructivos son tan impor
tantes como los resullados. Abandonando la ilusi6n de 
las lormas .. nuevas M, parte de una posici6n mas 
prudente en la que p redomina la exigencia de esta
blecer nuevas relaciones entre las cosas y que limita 
asi la creaci6n a una acci6n instersticial. 

El puente. con sus 40 m. atraviesa las lineas férreas 
en un punto particularmente delicado por no coincidir 
las exigencias ferroviarias con la trama urbana ortogo
nal decimon6nica, lo que origina un desfase de la 
orientac i6n longitudinal del puente, continuaci6n del 
Pian Cerda. con respecto a la transversal. dictada por 
el tren. El puente, haciéndose el intérprete de esta 
tensi6n urbana generada por dos 16g icas dilerentes. 
translorma en encuentro este choque de geometrias 
contradictorias. Pareciera como si, luego de cortar el 
puente longitudinalmente en dos, se hubieran corrido 
sus dos mitades para acomodarlas perpendicular
mente a los rieles 

Constructivamente. Calatrava ha evitado la soluciòn 
acostumbrada en puentes de arcos para permitir que 
la mirada recorra libremente su espacio interno, espe
cie de arpa misteriosa, creada por arcos y cables. Para 
evitar el vuelco de los arcos, los dobla, los enlaza en su 
parte superior con riostras y los acopla a las escaleras 
de acceso. Del tablero sobresalen los elementos mas 

expresivos y visibles del puente: dos plazas laterales 
que lo transforman en centro de la escena urbana. 

Calatrava trabaja en Suiza. cuenta entre sus realiza
ciones la estaci6n de Staoelholcn en Zurich y la sala de 
conciertos de Suhr y acaba de ganar un concurso para 
una plaza y galerfas cubiertas en Toronto En su 
arquitectura. extrovertida pero sin parentesco alguno 
con el high tech, la forma es un valer anadido. casi una 
opci6n autonoma. Desconcierta en estas obras de 
ingeniero la intrusi6n de un vocabulario formai inespe
rado. incongruente. que nos habla de Viollet-le-Duc. 
Freyssinet. Gaudi. .. Su legibilidad constructiva trata, no 
de revelar las tensiones sino de sugerir su interpreta
ciòn. Verdad constructiva y sugestiòn alternan sin 
cesar en un sutil juego estético e intelectual. 

Boulez, Manoury, Pesson, 
La musica contemporanea: <, una ciencia 
ex acta?, p. 132 
Estos tres compositores, hijos de la Escuela de Viena, 
coinciden en que la concepci6n consiste en el afina
miento de idea inicial vaga, pero trabajan de maneras 
diferentes. Para Boulez, inmerso actualmente en una 
6pera relacionda con el teatro contemporaneo carac
terizado por la diversificac i6n del tiempo, el punto de 
partida segun la obra puede ser alga sumamente 
abstracto o concreto, una forma estructural o una 
técnica por desarrollar. Manoury por el contrario parte 
de una idea que sirve de catalizador a otras ideas y se 
deja guiar por la intuici6n. 

La arquitectura suiza : de la medida y del detaile, 
p. 135 
Aunque no sea iacil definirla. puede hablarse de una 
arquitectura especificamente suiza. Esta se caracte
riza por una disparidad y asim1labi lidad que reflejan 
respectivamente la heterogeneidad del pais y la 
universalidad que debe desplegar para contrarres
tarla. Hoy no cabe hablar de verdaderos regionalis
mos, ni siquiera en el caso del hoy conspicuo Tesino. 
Por el contrario, hay acuerdo acerca de dos temas 
mayores: el sitio y el retorno a una construcc iòn mas 
sencilla y 16gica. 

Actualmente,las realizaciones son de muy alto nivei, 
pero debe senalarse la ausencia de una visi6n politica 
o socio-cultura! estructurante del pensamiento arqui
tect6nico ; el suizo adora el detalle. la apariencia, y no le 
interesan los modelos. Su !alta de creatividad puede 
quizas explicarse por la misma estabilidad y riqueza 
del pais ; el temperamento conservador resultante, 
obsesionado por la seguridad y el anonimato. se 
encontraria demasiado desligado de las tensiones 
para poder liberar las luerzas conllictivas que la 
creaci6n exige. 

El mercado, variable y diversificado. se caracteriza 
por el interés creciente en inversiones en infraestruc
turas de transportes, el reciclaje de baldios industria
les. la renovaci6n de centros urbanos y la construcci6n 
de edificios administrativos privados. Los concursos, 
garantia de calidad, conservan su tradicional impor
lancia. 

" <, Y si hablaramos de apertura? "• p. 138 
Abandonando una larga insularidad, Suiza, cual meca
nismo de relojerfa, se ab re hoy a la creaci6n y se al irma 
como una de las plazas luertes del renacimiento 
arquitect6nico europeo. Una vez mas, puede califi
carse de moderno su lenguaje : menos enfatico. sen
cil lo pero no simplista. complejo mas no complicado. Y 
la nueva tendencia, rechazando los valores tradiciona
les trivializados, se interna en el terreno de la signifi
caci6n polftico-social de la arquitectura. Los proyec
tistas • estan animados por una voluntad de disenar 
cada una de las partes de la c1udad como una parte 
acabada en si, relacionada de manera precisa con los 
elementos històricos y geogral1cos mas caracteristi
cos ... con resultados que, por lo mismo. no estan 
contenidos en la actuaci6n propiamente d icha, sino 
que proceden de las relaciones de conjunto que el 
p royecto se p ropone establecer con e l s it io , 
(L. Snozzi). 

Traduction : Rafael Aspillaga 
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