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Entrevista con el fundador del SIME, p. 64 

Hace dos anos el primer Salon lnternacional de 
Museos y Exposiciones obtuvo un éxito rotundo. 
Respondia a la necesidad de dar a los museos y 
especialistas de la exposicion la oportunidad de 
" ponerse en escena", que muy pocos habian entre
visto . 

lnicialmente pensado como una simple escenifica
cion de obras maestras, rapidamente debio incluirse 
museograffa, escenograffa, arquitectura, técnicas de 
representacion y editoriales. 

La mision principal del Salon es atraer al publico , 
sirviendo de sintesis , de pretexto de cultu ra, por lo que 
se evita todo exceso de especializacion ; la estrella es 
el museo que, gracias al Salon, puede promocionarse y 
exhibirse fu era de sus fronteras. No participan sino los 
que lo desean, y la heterogeneidad resultante consti
tuye un valioso laboratorio de la escenificacion muse
ografica. El hecho de exponer modifica la percepcion 
de los actores del ramo, incitando a salir del arcaismo, 
a tratar los temas de manera viva, espectacu lar. El fin 
no es de afirmar una verdad sino de permitir los 
contactos, abrir paso a las innovaciones, catai i zar de la 
reflexion en materia de exposicion. 

El salon se estructura teatralmente alrededor de un 
agora centrai, con una superficie sensiblemente mayor 
(+50%). Entre los elementos mas visibles. carteles, 
videodiscos y fotograffas. 

Entrevista con el director del Louvre, p. 66 
El louvre celebrara su bicentenario como museo en 
1993 profundamente transformado. El "Gran Louvre" 
sera uno de los mas ricos y mas modernos del mundo, y 
permitira ademas una experiencia intima, inteligente 
del arte. 

Como resultado de una activa politica de adquisi
cion , el museo atesora una ingente canti d ad de objetos 
de los que tratara de mostrar la mayor canti d ad posible 
en el nuevo museo, pero con una densidas menor a la 
actual. El principal cambio sera el acercamiento ffsico 
de departamentos relacionados. Las transformaciones 
principales, actualmente en ejecusion , seran termina
das en 1993. Arquitectos y conservadores hacen un 
trabajo de conjunto, decidiendo la disposicion de cada 
sala por aproximaciones sucesivas. La tarea no es 
facil , debido al peso de la arquitectura historica del 
conjunto, a la imposibilidad de hacer un circu ito 
totalmente cronolog ico; es necesario recomenzar sin 
cesar ... 

El Louvre ha si do siempre un patchwork; su unidad 
es el fruto de la constante relacion entre sus partes , las 
vistas interiores y exteriores, aspectos muy presentes 
en el proyecto del nuevo museo ; asi, la escalera 
mecanica del ala Richelieu sera una nueva ocasion de 
orientacion y re lacion. Por otra parte, se tratara de 
facilitar la visita, a través de senalizacion , lugares de 
descanso .. 

Pero el museo se renueva en otras areas mejor 
coordinacion entre los departamentos y explotacion de 
los servicios culturales, técnicos y de comunicacion ; 
nuevo equipo de direccion Asimismo, evoluciona el 
papel de los conservadores, con mayor independencia 
y responsabilidades , y el del director, que se vuelve 
sobre lodo un coordinador. 

Gran Louvre, p. 68 
El grueso de las obras de renovacion del Gran Louvre 
tomaran tres anos para completarse. Hace poco, al 
inaugurarse, La Piramide de Pei y sus espacios 
subterraneos salfan vencedores de las reticencias 
iniciales. Hoy se trabaja furiosamente en el ala Riche
lieu, el Palio Cuadrado y alrededor del Arco del 
Carrusel. La transformacion del museo no terminara 
sino en 1996, tras veinte anos de masivos trabajos . 

La primera etapa debia mejorar las circulaciones y 
crear une entrada digna. Esto ha sido conseguido por 
los sobrios espacios subterraneos bajo la Piramide, la 
que brinda ademas un hito y dimension urbana al 

museo. Contienen el vestibulo, una gran libreria y una 
exposicion sobre la historia del museo. 

La segunda etapa h ara de lo que era un museo linea!, 
aislado, una ciudad en la ciudad , un volumen !ridimen
sionai. Esta incluye, hacia el oeste talleres en la 
Galeria al borde del Sena, galeria comercial bajo los 
jardines (prolongados hacia la Concorde por la recon s
titucion de los de Le Notre) y aparcamientos , hacia el 
este: la recomposic ion por l. Rota del segundo p iso del 
Palio Cuadrado, d ed i cado a la pintura , hacia el norte : 
la incorporacion al museo del ala Richel ieu , ocupada 
por el Ministerio de Finanzas cuya presencia constituia 
un obstaculo entre el museo y la ciudad , que anadira 
50000 m2 al museo a un costo de 1 000 millones de 
francos . Las obras previstas en este ala son : restau
racion de fachadas y escaleras , construccion de 
grandes lucernarios en sus tres patios , instalacion de 

talleres en los sotanos y reemplazo de sus multiples 
niveles por tres de gran altura, mas acordes con el ritmo 
y amplitud de las fachadas. El trabajo ha si do repartido 
entre tres arquitectos Macary se encargara de la 
pianta baja (escultura francesa y antiguedades orien
tales) ; Wilmotte de la primera (objetos de arte) que 
conserva algunos interiores Napoleon Il i ; Pei de la 
segunda (pintura de las Escuelas del Norte) , asi como 
de los espacios publicos y la gran escalera mecanica. 
Division del trabajo que indudablemente generara 
problemas, pero asimismo diversidad y corresponden
cias. La presencia y los elementos recuperados del 
Palacio servi ran de estfmulo al proyecto comun, sobre 
cuyos rasgos esenciales los participantes estan de 
acuerdo ; austeridad , hieratismo contenido, presencia 
de la piedra. Los fluidos, invisi bles, utilizaran siete 
bloques verticales de instalaciones. Asi, la paleta 
expresiva se reduc ira a la uti lizacion de la iluminacion, 
fachadas y juegos de planos. Los nieveles superiores 
del ala Richelieu y el Patio Cuadrado contaran con 
sistemas de iluminacion cenital diferentes y comple
jos. 

El Louvre seguirà siendo un museo de Bellas Artes, 
pero con una nocion de espacio diferente, con ambien
tes cuya amplitud exceptional y tratamiento interior 
daran vida a los objetos. Rota opta por ci rculaciones y 
volumenes quebrados y un recorrido animado por 
sutiles acercamientos ; Pei , Macary y Wilmotte buscan 
ritmos amplios, intimos, relacionados con el edificio. 

Galeria de arte y exposici6n de Bonn, AFA, p. 84 

La vocacion nacional e internacional de e sta galeria ha 
inspirado a G. Peichl un edi fic io-hi to a escala de la 
capitai alemana, llamado a ser uno de los pilares de su 
redefinicion como polo cultura!. 

El arquitecto ha debido enfrentarse a la delicada 
tarea de valorizar la cultura alemana y de responder a 
los edi ficios gubernamentales circundantes 

Con un vocabulario simple y suti l, basado en una 
estratificacion de los planos de lectura, y una explota
cion magistral de la fuerza y permanencia de volume
nes depurados - sin excluir una pizca de humor -
plasma aqui, en un bloque cuadrangular de dos 
niveles, una especie de mausoleo de arte abierto al 
cielo a través de tres grandes conos de iluminacion. 
Obra caracter istica de este arquitecto que utiliza la 
tecnologia para abrir nuevos campos conceptuales 
integrandola mediante formas puras. 

Partiendo de una plaza exterior, un desfiladero 
ab i erto e n la bianca murai la de fachada l leva al cl austro 
que alberga los servicios del museo. Las circulaciones 
han sido concebidas para adaptarse a la gran flexibi 
lidad exigida de los espacios de exposicion. Una gran 
sala de actos polivalente debe constituir un centro 
animado de discusion y audiciones. 

La azotea, quinta fachada del proyecto, ha sido 
tratada como parque. 

El arte de Peichl reside justamente en esta multipli
cidad de posibilidades, reunidas sin ambiguidad apa
rente y sin complicar el partido. La forma, concebida 
exactemente para cumplir su funcion, se afirma como 
tal. Una evidente comunicacion se establece entre 
todos los elementos del proyecto, cuya imbricacion 
sintetiza las calidades de re laci6n que se esperan de 
este centro. 

Museo de Groninga, Holanda, p. 88 
Se trataba de erigir, en un terreno prestigioso pero 
diffcil situado en un canal cerca de la estacion 
ferroviaria , una escenograffa animada segun un pro
grama que exigia una organizaci6n sencilla pero 
fl exible, equipos avanzados pero discretos , ilumina
c ion artifici al (salas) pero apertura al exterior (espacios 
de transicion) , salas variadas y sobrias en contraste 
con los espacios publicos, mas expresivos. 

Eleg ido por su manera de trabajar apelando a otros 
creadores, A. Mendini ha organizado su proyecto 
alrededor de una plaza interior, respetando las inten
ciones programaticas mediante la densa yuxtaposi
cion de los di ferentes elementos e integrando hé.bil
mente las exigencias técnicas, urbanisticas y museo
graficas. 

Museo de la universidad de Bellas Artes de Arizona, 
Tempe, EE. UU, p.90 
Este museo constituye un " umbra! " simbolico para el 
recinto universitario y ordena al mismo tiempo el 
conjunto de edificios que la componen. Una obra de 



una fuerza mas tectonica que arquitectonica; un 
conglomerado de abruptas siluetas, de masas en 
violenta vecindad , contrastes luminosos y visuales; 
peso de los edificios compensado por recorridos 
dinamicos. Obra en la que A. Predock trasciende con 
brio y evidencia su pintoresquismo neomexicano, para 
ofrecer " un oasis de intimidad en el universo salvaje 
del paisaje urbano "· 

Al morte, una fachada hermética da ingreso a los 
elementos vinculados al espectaculo (teatro, auditorio, 
talleres ... ) organizados alrededor de una plaza interior. 
El museo, compuesto de salas permanentes y tempo
rales, galerias y jardin de esculturas, se oculta tras otra 
fachada de una columnata. Esta da acceso a una 
secuencia de espacios de irregular geometria. Luz, 
calor y ruido callejeros dejan lugar a una fuenta 
cantarina, frescor y blandas penumbras. En las ci rcu
laciones y el espacio mayor, un peristi lo interior de 
doble altu ra, ingeniosos d ispositivos crean sutiles 
juegos de luz sobre las paredes de hormigon gris, 
dando vida a un un iverso interior suspend ido entre la 
ciudad y la universidad. 

El museo se activa, p. 96 
Los tiempos cambian . Los museos, que velaban sobre 
sus tesoros organizados en el mas estricto orden 
cronologico, mostrandolos casi a regafiadientes, son 
zarandeados por los cambios inducidos por los nuevos 
papeles y valores asumidos por publico, conservado
res y obras, que hacen deseables otras organizacio
nes, otras maneras de presentar.. 

En menos de veinte afios, el museo ha adqui rido una 
nueva importancia. De lugar de memoria, arte e 
historia, ha pasado a ser polo animado de la ciudad. 
Los situados en su centro refue rzan sus vincu los con 
ella, los periféricos resultan poderosos imanes, otros 
se lanzan a la conquista nuevos lugares. Su papel es 
hoy el de centro de cultura(s), con una estera de accion 
que abarca la comunicacion , el comercio ... Conside
rado no ha mucho como elemento de muerte para la 
ciudad , por el contrario la viv ifica y, a su contacto, 
mod ifica su entorno y su estructura misma. En generai, 
parece convenirle una monumentalidad hecha no ya 
de masas titanicas sino de figuras simples que se 
manifiestan en espacios delimitados, en vacios subra
yados por los edificios ci rcundantes . 

El museo no es uno. El museo de ciencias y el de arte 
son mundos apartes, definidos por los objetos que 
conservan, su analisis y evaluacion. En el primero , el 
valor del objeto resi de e n la sincronia, la confrontacion. 
En el segundo, el objeto - con un valor sobre lodo 
estético - y la manera de exponerlo son temas 
fundamentales violentamente debatidos : como prote
gerlo, valorizarlo y acompafiarlo en las mejores con
diciones . La museologia dominante, basada en la 
cronologia y la cop resencia de un mismo género de 
objetos, es ominipresente en las secciones de Arte. Por 
su lado, las de AntigOedades, con sus mezclas de 
objetos , se presentan como museos " de civiliza
ci6n» . 

La presentacion depende sobre todo del conserva
dar, sin el cual el museo no es sino una galeri a muerta. 
Hasta hace poco mas proccupado por conservar y 
estudiar que por mostrar, ha si do forzado por el publico 
a imag inar presentaciones intel ig ibles, sugestivas, 
haciendo evelucionar su mision . En la era de la 
comunicacion, el museo, pilar de la cultura, no podia 
quedarse atras y la entrada en esce n a de los especia
listes de la comunicacion ha producido progresos 
espectacu lares: de la sefializacion a la edicion, de las 
conferencias a las peliculas, el publico en adelante 
dispone de un arsenal de dispositivos adaptados a sus 
necesidades. Como la exposicion, convertida en los 
ultimos afios en ocasion mayor de cul tura, que tras
torna los hàbitos del museo. El publico - quizas por 
sentirlas concebidas para él- las adora. Correspon
den a un estadio de la cultura ; al no ser permanentes, 
puede permitirse muchas cosas vedadas al museo y 
constituyen, por lo mismo, un val iosisimo agui jon para 
la museografia . 

Las soluciones museograficas y espaciales deben 

ser el producto de la discusion e n tre el conservador y el 
arquitecto. Nada mas dificil , dado que la arquitectura 
moderna acepta mal las acumulac iones , la ausencia 
de relaciones, pero que da sus frutos cuando de ella 
emergen disonancias reveladoras , correspondencias 
profundas entre el objeto, el espacio y el visitante . 

En esta alquimia del descubrimiento y el conoci
miento, el papel capitai sigue siendo desempefiado 
por el espacio, el recorrido. Si la nueva dinamica 
museografica coloca al objeto en el centro de la 
relac ion entre conservadores y visitantes , lo que se 
transforma en verdad es el espacio. La nocion de 
"recorrido, no tiene ya la misma significacion. En 
reemplazo del corredor lineal de la visita univoca, 
aparecen varias soluciones posibles: el h ilo conductor 
que orienta al visitante en la galeria de A. Rossi en 
Vassivière , o los espacios mas complejos donde el 
visitante construye su prop io itinerario. Luego de 
desarrollarse horizontalmente, el recorrido se lanza a la 
conquista de la vertical (ver mas adelante la galeri a de 
la Evolucion, donde se invierte el orden de ci rculac ion 
habitual ingreso bajo e l suelo y recorrido que 
comienza en la parte alta del museo). Dimension 
vertical que viene acompafiada por la apertura al 
exterior, sobre lodo al cielo, situando el universo 
cerrado de las salas en la dimension del conocimiento. 
Asi, en el museo de R. Meier en Francfort, la circulacion 
en c ruz que lo articula es profusamente banda por la 
iluminacion cenital. La luz se hace el materia! esencial 
de la arquitectura. Filtrada o desviada para hacer mas 
abstractas las configuraciones espaciales, contribuye 
a forjar una arquitectu ra mas plastica. 

Museo de Bellas Artes de Grenoble, p. 98 

Partiendo de un programa inflexible, los arquitectos 
han sabido dar con una calificacion espacial y una 
expresion urbana perfectamente acordes con la logica 
cronolog ica de presentacion. 

Al borde del rio y rodeado de un parque atravesado 
por los baluartes de la ciudad , la situacion del museo 
justificaba un tratamiento monumental. La austeridad 
del edificio, casi cuadrado con dos exc recencias 
semicirculares, evoca las desaparecidas fortif icacio
nes. Sus pesados ri tmos horizontales de hormigon y 
pied ra prolongan los trazos urbanos. 

Se ha optado por la racional idad de una cal le interior 
que atraviesa el museo a partir del angulo sudoeste, 
pasando primero por los servicios, biblioteca, docu
mentacion y luego por las exposiciones temporales y 
depositos seguidos por la coleccion permanente divi
d ida en bloques por siglos. El siglo XX ocupa la porcion 
de cilindro cercana al rio. Los dibujos se refug ian en el 
antiguo torreon. 

La rig idez de organizacion es atemperada por la 
hàbil utilizacion de la luz, las materias, los ritmos de 
secuenc ias, la libre circulacion de la vista. La ilumina
cion de las salas es cenital, complementada por luz 
artifici al y alias hendiduras para uniformizar la luz ; ésta 
contrasta con la de los lucernarios de la cal le interior 
que remata en un palio, abierto a su vez al jardin de 
esculturas. 

Centre de arte contemporaneo · del Lemosln en 
Vassiviere, p. 102 
En una isla de una zona rural - ya hoy primer polo 
turistico de la region - se eleva, con la fuerza de un 
simbolo inmemorial y exaltando la imagen cultura l de la 
reg ion, este centro, etapa importante en la obra 
A. Rossi. 

El arquitecto propone una construccion sencilla y 
rigurosa, integ rada en el sitio natural, un gran Parque 
de Escultu ras. Exteriormente es la escu ltura mas 
importante de la i sia; interiormente, sus espacios 
cerrados, su recorrido lineal - inic iatico- provocan 
una lectura dirigida de las obras . 

Los dos elementos de ladrillo y granito que lo 
consti tuyen miman las arboledas circundantes y domi
n an el paisaje : un faro , verdadero hito a la vera del 
bosque, y una larga galeria con aires de acueducto 

que comprende terraza cubierta, gran sala de exposi
cion , taller para escu ltor invitado , espacios de 
recepcion , documentacion, polivalentes, cafeter ia .. 
d ispuestos y techados a la manera de un tempio. 
Concrecion de una vision sacralizadora, pero al mismo 
tiempo acogedora y respetuosa del publico. 

Renovaci6n del museo de Bellas Artes de Lyon, 
p. 106 
El museo, uno de los mas logrados de los que c rearan 
las grand es ciudades francesas para emular el Louvre 
a fines del siglo pasado, cuenta con riqu isimas colec
ciones y un vasto convento del siglo XVII (75 salas, 
14 000 m2 de exposicion). Se t rata de restaurar el 
monumento y de devolverle su caracter originai, pero 
transformandolo ademas en un local contempo
raneo. 

Los objetivos de la renovacion son variados y 
complejos reparar el ed ificio, redescubriendo las 
calidades de sus salas mas hermosas ; reorganizar las 
colecciones y reestudiar los recorridos; reestructu rar 
las in fraestructuras técnica y cienti fi ca; dotar el monu
mento de equipos y mobil iario contemporaneos , dis
cretos y sencil los. 

Situado en la plaza des Terreaux, en pieno centro 
historico, la pianta baja acogera la recepcion y, en la 
capii la, las escultu ras. En el entrepiso, accesible desde 
el exterior, los servicios pedagogicos, biblioteca y 
documentacion. En el primer nivei, organizadas alre
dedor del jardin , las 18 salas de antiguedades medi
terraneas , 3 de dibujos, 18 de objetos de arte y las 
exposiciones temporales. A través de una notable 
escalera con techo pintado por Puvis de Chavannes, 
se su be al segundo p iso con el Café d es Arts y 35 salas 
dedicadas a la pintura. 

El renacimiento de la obra - Entrevista a un 
conservador, p. 108 
El éxito de un museo depende no solo de un partido 
arquitectonico logrado, tambien cuentan su programa, 
la adecuacion entre las colecciones y el edi fi cio .. 
B. Tapie , conservador del museo de Caen, nos habla 
sobre el espacio y la evolucion del museo de hoy. 

El lenguaje museo grafico no debe tratar de predo
minar sino de servir a poner las obras " en suspen
sion ,, es decir alejadas de las circunstancias que las 
crearon ; éstas recobran lo perdido a través de las 
asociac iones temporales, tematicas o est il isticas que 
propone el recorrido museografico. Para ello, las 
condiciones ideales son las de la tradicion decimono
nica : luz cenital y monumentalidad del espacio. 

Los elementos importantes del entorno del cuadro 
son el rotulo; un sistema de colgado y un fondo 
(calidad de luz y textura, ausencia de color) que 
remitan directamente a la arquitectura. 

El arquitecto de be guiar el ojo del visitante segun los 
deseos del conservador (consignados en plano 
museografico, programa, indicaciones sobre textura, 
luz ... ) e idear modulos de soporte moviles , combina
bles y " arquitectonicos, 

Las exposiciones temporales exigen orientar firme
mente al vis itante ; pueden ser experimentales, e 
incorporar grafismos o decorados inspirados en la 
moda. Las permanentes , por el contrario, deben 
inspi rar un sentimiento de perennidad a través de 
silencio, luz, volumenes nobles. 
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Museo h i storico de Salzburgo, p. 11 O 

Ganado en concurso por H. Hollein, este museo 
originai y contrastado, apoyado en la montafia que 
domina la ciudad , constituye un recorrido iniciatico 
ascens ional extraordinario . Exteriormente de un 
impacto visual limitado, revela en su interior toda su 
fuerza. Probando que" lo importante e n un museo es la 
experiencia global que permite ". 

En el nivei bajo , una larga circulaci6n horizontal , 
rodeada de salas rocosas de formas geométricas 
afirmadas, remata en el coraz6n del proyecto un 
enorme pozo de luz que va ensanchandose hacia 
arriba, cubierto por una cupula. Enroscadas a su 

alrededor, escaleras y rampas llevan a los niveles 
superiores, donde la rugosidad abajo reinante deja 
paso a paramentos lisos bafiados por la luz. 

Luz, volumen y pared reunidos en una arquitectura 
que, arraigada en la roca, se desarrolla comma una 
cinta hacia el cielo. 

Museo hidraulico y centro cultura! del Rio 
Segura, Murcia, p. 114 

Al borde del agua, en el centro de la ciudad, renacen 
los molinos del rio Segura. Venerable arquitectura de 
piedra que acoge con desenfado transformaciones, 
sobre edificaciones, hormig6n , colores y nuevas 
luces. 

La intervenci6n en este largo y estrecho grupo de 
edificios heterogéneos y deteriorados es dee id ida pero 
respetuosa. Se han limpiado los muros y creado un 
nuevo orden ternario, modificando los dos existentes 
por la superposici6n , anunciada por una banda de 
hormig6n bianco, de un nuevo nivei que crea un orde n 
ternario- horizontal esta vez -forma do por secuen
cias de ventanas, lineas y pen-dientes de tejados. 
Materiales, colores y dimensiones repetidos cumplen 
una funciòn integradora; las ventanas altas, al permitir 
que la mirada atraviese el edificio, revelan su estre
chez. El efecto de corredar es atenuado pour una habil 
organizaci6n del recorrido, vistas y pozos de luz, y 
cierta placidez del edificio. Cambios de nivei , descon
chones, muelas y otras maquinas dejadas en su lugar 
deparan sorpresas, revelan la historia y ritman el 
espacio. 

Museo de la prehistoria en Les Eyzies, Dordoiia, 
p. 120 
Prolongando el pueblo , recostado contra un acantilado 
otrora ocupado por pueblos prehistòricos, este museo 
aspira a imbuir al visitante de la presencia del tiempo 
inserito en la piedra. 

Constituido por un conjunto de rampas y bloques 
escalonados, es opaco, casi una fortificaci6n. Tras la 
paterna de ingreso se situan los elementos mas 
publicos y una galeri a quel leva a una espirai iniciatica 
enroscada alrededor del pozo de luz centrai. Las 
primeras salas han sido excavadas en el acantilado, y 
las tres superiores, mas amplias, se abren al paisaje. 
Sus ambientes varfan segun los tipos de objetos 
presentados, creando secuencias de espacios e ilu
minaci6n diferentes. 

Proyecto que utiliza las condicionantes geograficas 
y programaticas para idear una arquitectura de reso
nancias péticas y metaffsicas. 

Galeria de la Evoluci6n del Museo de 
Historia Natural, Paris, p. 122 

La famosa galeria de zoologia, edificada en 1889 y 
cerrada en 1965 por !alta de fondos, hoy de be renacer 
en torno al tema de la teoria de la evoluciòn. 

El tratamiento ha sido pensado en funciòn de lo que 
se presenta : un proceso, y de conservar la presencia 
de la arquitectura metalica de la nave. Para ello se 
utilizaran tres de las seis caras del paralelepipedo que 
la conforman. Las circulaciones verticales se situaran 
e n el muro oeste y se ingresaea a través de una galeri a 
bajo el pisa actual cuyo techo estara constituido por 
una enorme vitrina horizontal. 

Museo arqueol6gico de Maa, Chipre, p. 126 
El arquitecto italiano A. Bruno presenta aqui él mismo 
uno de sus ultimos proyectos . 

"Azul del cielo y mar, ocre de los arrecifes apenas 
recubiertos por hierba pajiza, masas bulbosas de los 
matorrales.. Tal es el paisaje inmemorial de esta 
peninsula, lengua de tierra rocosa donde desembar
caron hace mas de tres mil afios pueblos egeos que 
huian de la guerra. Los restos de sus asentamientos 
han llegado h asta nosotros y era necesario que n ada se 
borrara, que lodo quedara tal cual.. 

" El museo en construcciòn no tiene por objeto 
exponer tesoros - los objetos encontrados no tienen 
gran valor - sino ofrecer un alto para reflexionar en 
este lugar particular. Un simple hito para marcar la 
perennidad de un sitio ... 

" Del museo, separado de los restos arqueol6gicos, 
apenas emerge una cupula de cobre que el tiempo 
fundira e n el paisaje. Una rampa l leva a una hendidura 
practicada en la portada tras la cual se extiende una 
sola sala subterranea de pianta circular hecha de luz y 
penumbras. piedras y cielo. Opuesta a la primera. una 
segunda hendidura deja ver la aguja de acero y cri stai 
que refleja el cielo al interior de la cripta e indica la 
direcci6n seguida por los antiguos egeos. 

" Descender a este estrecho espacio subterraneo y 
descubrir el reflejo del azur, la imagen de la isla e 
nuestros pies bajo un cristal , constituye todo el reco
rrido museografico. No pretende ser sino un llamado a 
la imaginaci6n del visitante, una evocaciòn de aqyellos 
que un dia emigraron, en la sola campania del mar, el 
cielo y sus propias esperanzas ... , 

Transformaci6n del Baluarte de la Candelaria en 
museo maritimo Cadiz, Espaiia, p. 130 
Frente al Atlantico , un antigua fuerte diluye su perfil 
pétreo entre blancos afiadidos marm6reos: presente y 
pasado componen sus diferencias con concisi6n . 

Las murallas bajas rodeaban un gran palio interior, 
transformado en un espacio compuesto por la introdu
ciòn de altos p6rticos de circulaciòn revestidos de 

marmo l que tejen ligeris imas articulaciones paralelas a 
las antiguas fachadas en las que el visitante se 
desplaza sin perturbar el silencio de las salas. Un 
poderoso plano inclinado vincula las edificaciones 
nuevas y viejas Una sensibilidad contemporanea 
revela aqui exquisitamente el pasado, enriqueciéndolo 
y transfigurandolo. 

Museo municipal de Yatsushiro, Jap6n, p. 136 

Expresar la esencia mis ma de la arquitectura japonesa, 
e n relaciòn pero también e n lucha contra la naturaleza, 
tal es el mérito de este proyecto. Situado en el barrio 
cultural de una ciudad industriai , el museo Ilota con 
ligereza a pesar de su considerable superficie gracias 

a una disposici6n desimétrica, al perfi l en forma de 
avi6n del deposito y al sinuoso desarrollo del tejado de 
los espacios publicos . 

En la primera pianta, abiertos a un terraplén en 
pendiente tendido a la calle, los espacios abiertos del 
vestfbulo, sala de exposiciòn principal , café y galeria 
publica, y los mas cerrados de la administraci6n. En 
franco contraste , la pianta baja abovedada sigue la 
pendiente del terreno. 

Museo Vitta en Weil-am-Rhein, RFA, p. 138 

Este museo del disefio, centro de formaci6n de una 
empresa, es el fruto del encuentro de dos personali
dades un fabricante de muebles y el arquitecto 
californiano F. Gehry. 

Enmedio de la campifia alemana, se eleva en lo que 
pronto sera un laboratorio contrastado de arquitectu
ras, frente a la fabrica. Exhibe geometrias dislocadas, 
una arquitectura de collages y espacios complejos : 
dos torres curvas con las escaleras ; lucernarios cubi
cos e n la cubierta; formas puntiagudas y autònomas 
de cada elemento funcional. 

Interiormente, el espacio ha sido tratado como un 
objeto de exposici6n , acumulando una formidable 
tensi6n. Tres grand es salas de exposiciòn expresionis
tas y muy diferenciadas parecen imbricarse horizontal 
y verticalmente , coordinadas y modeladas por efectos 
de iluminaci6n natural de gran plasticidad . 

Gebry desconcierta una vez mas por su pragma
tismo y se lanza - si acaso con mayor sobri ed ad - e n 
sus acostumbrados espacios esculturales. Provoca
livo, desafia las leyes de la gravedad y reinterpreta con 
gran libertad la arquitectura de la regiòn .. 

Museo de arte moderno de Newport Harbour, 
California, p. 144 
El proyecto de Piano, situado entre autopistas y 
aparcamientos, es un holgado volumen horizontal bajo, 
frente al mare intimamente incorporado a la pendiente 
del terreno. Practicamente sin fachada, se orquestan 
dos temas que Piano domina a la perfecciòn la 
permeabilidad visual de los paramentos y una cubierta 
que en realidad es una gigantesca ventana tras 
parasoles , soporte de patios ajardinados. " Los visitan
tes bajaran por la escalera mecanica al vestfbulo . 
Descubriran entonces la entrada, secreta ... y la calle 
interior de la que parten en bandas paralelas las 
secciones del museo. Disposici6n que evidenciara la 
diversisad de actividades continidas." 

Arquitectura inspirada en las misiones californianas: 
" mediterranea, de sol, de aire .. . con una permanente 
fusi6n de espacios exteriores e interiores que incita a 
pasar de las galerias a los espacios abiertos. Un 
edificio hecho para mostrar el arte , no la arquitectura de 
un museo ... " 

Traduction Rafael Aspillaga 
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