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Expresionismo, p. 32 

El expresionismo propiamente dicho naciò y muriò 
entre 191 O y 1930 e n Alemania pero , aunque no 
constituye una alternativa al movimiento moderno, 
algunas de sus caracterist icas han atravesado los 
anos y siguen siendo una inspirac iòn contra los 
dirigismos, contra el letargo. 

Antes de la primera guerra mundial, el expresio
nismo en arquitectura es un fenòmeno ind ividuai. Su 
variedad hace dif ici l una definiciòn. No obstante , hay 
ciertos temas comunes . manifestar la realidad de la 
creaciòn y del creador, liberarse de los còd igos, 
provocar emoc iòn a través de una arqu itectura 
viviente, util izar los nuevos medios técnicos. 

Después de la guerra, los mensajes sociales y 
politicos nutren y enriquecen el debate. El expresio
nismo encarna aspiraciones basadas en valores bas
tante vagos y, excesivamente dependiente de indivi
dualidades, no res istira a los movimientos que se 
forman entonces, como el Bauhaus, y a la atmosfera 
ponzonosa del nacional-socialismo. 
Lo que en verdad impresiona a primera vista es la 
plastica de las formas. Su violencia plantea al expre
sionismo como rebeliòn , rechazo , reivindicaciòn, 
Desde la fachada, la arquitectu ra introduce a otras 
posibilidades del espiritu, y mezcla de manera inextri
cable, un sentimiento del cosmos y una visiòn del lugar 
del hombre en él. Horadadas, deformadas, las facha
das se elevan de una sola vez, echando por tierra los 
principios de composic iòn acostumbrados. Dar impor
lancia a la masa introduce el tratamiento de la escala y 
la composiciòn. El edificio expresionista no necesita 
ser gigantesco para impresionar. Le basta con un 
sabio desequil ibrio de los apilamientos. 

El expresionismo se inspira en la naturaleza, evoca 
su virulencia y perturba su armon ia para expresar 
mejor el drama del mundo. No se opone a la utilidad, a 
la racionalidad , pero se pregunta dònde debe situarse 
el equilibrio entre las obligaciones funcionales y el arte. 
En realidad existen dos tipos de expresionismo, que 
rara vez se dan juntos : el relacionado a la forma, a la 
escultura, al di seno e n fachada, y elmas profundo que 
intenta dar un mayor poder de expresiòn al espacio. 

Estas riquezas acumuladas esperan a los arquitec
tos de hoy que quisieran explorarlas. Cabe decir que es 
imposible ensenarlo, y dificil comunicarlo. Los proyec
tos presentados en este numero son un poderoso 
llamado a la autonomia creativa y prosiguen , cada uno 
a su manera, las busquedas iniciadas a comienzos de 
este siglo. Sus creadores son todos solitarios, incapa
ces de crear un movimiento sòlido pero utiles para 
poner en perspectiva los movimientos que pretenden 
serio. 

l m re Makovecz: proyecto organico, pensamiento 
periférico, p. 35 

Para comprender el ~ntido del proyecto organico , es 
necesario anal izar la ambivalencia éste y la manera 
como el movimiento moderno la resolviò a favor de un 
racionalismo funcional. Las concepciones animistas y 
organicistas se han desarrol lado e n el mundo occiden
tal h asta ser fijadas por el racionalismo de los anos 20. 
A partir de entonces, organico y funcional se oponen, y 
triunfara el funcionalismo , excluyendo toda alusiòn a lo 
organico. 

Opuesto a esta visiòn, L. H. Sullivan sostenia que la 
arquitectura organica es siempre funcional, ya que la 
funci6n es lo que une seres y cosas a los principios de 
la creaci6n del mundo. Hoy, la arquitectura organica 
deberia tratar de volver a entablar un dialogo entre 
func ional y organico. 

La posici6n de Makovecz en este debate seria, 
segun una primera hip6tesis la de proponer una 
reconcil iaci6n de los hombres consigo mismos, es 
decir con lo que aun subsiste de la idea de Naturaleza. 
Segun una segunda hip6tesis, el pensamiento contem
poraneo se ha vuelto un pensamiento de la periferia, 
del suburbio, de la anti -ciudad . La ciudad hist6rica se 
ha disuelto en el universo formado por las redes 
indiferenciadas de un suburbio mundializado. Y es 
justamente en el universo de la periferia que pueden 

situarse con mayor claridad las ideas singulares de 
Makovecz. 

La arquitectura organica es para Makovecz indiso
ciable de una idea de resistencia. Resistencia a las 
normas modernas de los poderes centralizadores de 
todo ti po, ya que éstos se acomodan a la normatividad 
concéntrica de la arquitectura funcional ista. Las arqui
tecturas de Makovecz so n asi atractivas. por dar a 
conocer esta actitud de resistencia integrando la 
dimensi6n local , la calidad periférica y el exotismo 
cultura!; y por la ironia que exhiben frente al estilo 
internacional . Son la clara expresiòn de un pensa
miento de la periferia al que ha dejado de interesar la 
conquista de un centro condenado. 

Colegio Elsa Triolet en Saint-Denis, p. 40 

En un suburbio del norte de Paris , R. Porro y R. de la 
Noue han terminado un edificio intemporal. Edificio 
extrano con entrada en forma de pico de ave, capara
z6n de tortuga y dignidad de capilla. Compuesto de 
espacios envolventes y geometrias aleatorias, suscita 
impresiones subjetivas, religiosas, reveladoras de una 
via humanista y sensorial poco usual en Francia. 

Porro, arquitecto cubano, reside en Francia desde 
1966 y sòlo ha vuelto a la actividad a partir de 1986 
(viviendas, colegio). "No mantenemos una continui
dad de lenguaje de un proyecto al otro, cada edificio es 
diferente, e n cada caso tratamos de inventar un nuevo 
sistema formai para introducirnos en el juego de las 
sign ificaciones propias a un lugar .. . " 

Situado al extremo de una urbanizaciòn, el colegio 
asume la imagen arquetipica de la periferia. urbano e 
institucional a lo largo de la avenida, con su larga 
fachada de ladri l lo y sus muros de carga salidos y en 
abanico, fragmentado y poco coherente a lo largo de la 
calle latera!. Visto desde el p ati o, el colegio parece una 
paloma, traduciendo con exactitud la pianta de los 
espacios interiores. El vestibulo es una especie de 
gran tòrax, atravesado por dos pasarelas que llevan a 
las dos alas del colegio. "He querido dar dignidad a 

'""'Bste espacio educativo; que el n i no sea tratado como 
un seno r." La biblioteca es intima, acogedora. El patio 
encierra muchos rincones bajo sus aleros. Lo que 
importa en este colegio es que con tanta sencillez se 
relate una fabula que cada cual puede interpretar a su 
manera. Un edificio con dimensiones de incons
ciente. 

Emilio Ambasz, p. 50 

Emilio Ambasz es un arquitecto argentino que trabaja 
h ace mas de veinte anos en Nueva York: "En Buenos 
Aires no se pasa jamas al acto; e n cambio, los 
americanos se lanzan a ojos cerrados a lo descono
cido. " 

En él, la voluntad de reconcil iar naturaleza y cultura 
reflejaria la busqueda de una armonia còsmica anterior 

a la colon izaciòn espanola. Su arqui tectu ra, tras la 
adecuaci6n al sitio, t rata de recrear la "morada" 
originai, lo que expl ica que muchas de sus construc
ciones sean enterradas o flotantes. " Hay e n mi trabajo 
algo asi como una presencia-ausencia de la arquitec
tura." As i, los jard ines suspend idos (estaciòn de 
Nishiyachiyo) , los arboles enjaulados (jardin botanico 
de San Antonio , Texas) y los parques tras cristales 
(gran almacén en Obihiro) son otros tantos gestos 
reconcil iadores que tratan de atenuar la fuerza del acto 
constructivo. <<La arquitectura y el diseno son actos 
miticos : su tarea re al comi enza una vez que se han 
satisfecho las necesidades humanas" Conci be la 
arquitectura <<no a través de tipos sino de la invenciòn 
de nuevos prototipos. Los simbolos, util izados de 
manera premeditada, se reducen a signos. Busco una 
arquitectura reducida a lo esencial pero ademas piena 
de significaciones potenciales ". 
La contemporaneidad de Ambasz opera a nivei de una 
problematica històrica contrad ictoria: G Còmo volvera 
las fuentes de la arquitectura evitando la historia y la 
citaci6n posmodernista? G Còmo volver a una natura
leza-providencia sin dejar de construir para el mundo 
de hoy? 

Residencia hospitalaria para personas de edad, 
lvry, p. 57 

Para el centro de estancias medias y largas del hospital 
C. Foix, el arquitecto A Bruyère, negandose a aceptar 
una tipologia simplemente hospitalaria e h igienista, ha 
inventado una serie de pabellones reunidos bajo un 
techo bianco y curvo que se prolonga en pérgolas y 
voladizos. Dentro de una pianta globalmente ovoide, 
se han dispuesto las habitaciones por pequenos 
grupos. <<Cada dormitorio ocupa una posici6n perso
nal, identificable; cada cama tiene su propia ventana. 
Una sucesi6n de plazuelas reemplazan esa idiotez 
contable que es el corredor.. En lugar de dirigir al 
an ciano directamente a la muerte por inaniciòn senso
riai , la arquitectura debe ser un estimulo que lo l lame a 
la vida. Tratamos de dejar de lado las alegorias 
hospitalarias inutiles para suscitar formas familiares : 
gallo de alambre, ventana en forma de hombre ... " 
T odo ello aplicado a una arquitectura concebida como 
un organismo con sus flujos, sus poros, sus pieles. 

Hinrich e lnke Baller, p. 60 

La reconstrucciòn de! centro històrico de Berlìn 
requie re una intervenciòn estructurante, respetuosa de 
su sorprendente geografia. Los Baller preconizan una 
renovaci6n mesurada para la ciudad , dentro de la 
tendencia l BA-Alt. Hinrich Bal ler <<compone" la arqui
tectura como una pieza musical sobre un c lavecfn ; 
lnke, su mujer prefiere ellenguaje de los constructores: 
calculos y planos de ejecuci6n. 

Una de sus intervenciones mas sorprendentes es la 
rehabilitaci6n de un edif icio de B. Taut del que no 
quedaba sino una fachada. El amplio ritmo de compo
siciòn ha servido para disenar la nueva fachada y la 
disposici6n interior. El lnstituto de Filosofia de Berlin
Dahlem, con una pianta mas rectilìnea, se anima en 
volumen con el tratamiento de las aberturas y el 
impresionante plegado del tejado. En el inmueble de 
viviendas sociales de Fraenkelufer, al tratarse con el 
mismo cuidado el edificio y su entorno, los jardines 
resultan una prolongaciòn natura! y dinamica de la 
arquitectura. 

Su ultima o bra, el complejo deportivo de Charlottem
burg , es un edificio que evita anunciar su func iòn. En la 
pianta baja, un espacio de estacionamiento abierto 
entre pilotes; en el primer nivei, el gimnasio ; y e n el 
segundo, la gran sala de deportes, cubierta con una 
impresionante b6veda nervada. El notable virtuosismo 
constructivo desplegado permite una expresiòn arqui
tect6nica depurada. 

Escuela de parvulos de Haspres, p. 68 
Fuera del movimiento moderno la expresiòn arquitec
t6nica es tan rara en Francia que cualquier manifesta
ciòn que se aparta de él torna aires de extravagancia. 
En el caso de P. Marchant y S Théret, sus edificios se 
caracterizan por una animada composiciòn de las 



fachadas protegidas por grandes aleros , y plantas 
animadas por movimientos centrìfugos. 

Son discìpu los de R. Porro, arquitecto que pretende 
ser lo contrario de una escuela : un liberador de 
energìas. Su método de trabajo comienza por una 
visita al terreno y la constituciòn del edificio "interior , 
de cada uno. Luego lo disefian juntos, en pianta y en 
maqueta. Segun ellos, el proyecto debe nutrirse de 
presente y pasado, a través de correspondencias entre 
espacios, musica, ideas, naturaleza. " la arquitectura, 
lugar de reintegraciòn de todas las artes,. Dentro de 
esta òptica, la liberaciòn de una potencia creadora no 
se hace en un dia y esta pareja debera trabajar sin 
dejarse l levar por la facilidad o la rigidez ... aunque sì 
por cierta exuberancia. 

Viviendas en Ramat-Gan, lsrael, p. 70 
Z. Hecker reune e n sì diversos patrimonios culturales y 
tradiciones: arquitecto polaco, ha trabajado luego en 
Rusia para finalmente instalarse en lsrael. Es un 
hombre apasionado. El dia de la inauguraciòn de una 
de sus obras, se puso a pintarrajear los muros porque 
no se habìan respetado los colores especificados. 

La Espirai, una serie de exploraciones en torno a la 
forma helicoidal , es un edificio de viviendas de ocho 
pisos al pie de una colina. Concebida segun una pianta 
circular, cada uno de los pisos se desfasa 22,5 ° con 
respecto al anterior, creando terrazas descubiertas y 
pasajes cubiertos que recuerdan la arquitectura arabe 
tradicional. El caos no es sino aparente ,el conjunto es 
dominado por la geometria del cìrculo. A ésta viene a 
sumarse una acumulaciòn de materiales, gratuita , 
gaudiana, que confiere cierta anarquìa onìrica al 
conjunto. Asi, se desarrollan los temas de un habitat 
vernacular enriquecidos por la "tradiciòn, personal 
del arquitecto y una intenciòn perfectamente contem
poranea. 

El refugio abierto, p. 78 

La arquitectura de Graz ocupa un lugar particular en 
Austria. Dentro de ella, Szyszkowitz y Kowalski se 
destacan por un estilo muy personal que puede 
definirse como expresionista y organico. Sus busque
das conjugan repetitividad y unicidad ; asi, las casas 
de Eisbach-rein componen un conjunto de elementos 
parecidos pero fuertemente variados. 

La organizaciòn de la pianta en U que utilizaban 
h asta h ace poco en la mayorìa de sus proyectos puede 
interpretarse como brazos entreabiertos para formar 
un lugar de reuniòn. Los apartamentos se elaboran 
también a partir de un cerjlro, articulados por medio de 
perpendiculares y oblicuas. Estos temas evolucionan, 
l legando a aplicarse a escala urbana, pero sin que se 
abandonen los principios basicos: espacios clasicos y 
rac ionales , de orden axial y simétrico a los que se 
afiaden elementos perturbadores , poéticos .. 

Las plantas de muchos de sus proyectos se inspiran 
en la naturaleza, como los escorpiones que dibuja la 
superposiciòn de varios planos en la casa Harmisch. 
Utilizan mucho el tema de la simetria perturbada por 
ligeros desfases (casa Graues, Gelsekirchen). En la 
iglesia de Ragnitz, los elementos esenciales de su 
espacio interior son anunciados por la estructura, la 
nave, el materia!. Dentro, las intenciones se concen
tran : menos materia, mas es paci o ... Los ultimos pro-

yectos de este equipo parecen adentrarse en nuevos 
territorios; la exploraciòn de las relaciones entre 
espacio de habitaciòn o trabajo, ci rculaciòn y exte
nor .. 

Casa en Ziegelried, cerca de Berna, p. 88 

Para comenzar, el arquitecto elaborò un sistema 
constructivo a base de paneles , una estructura sufi
cientemente transparente, resistente y barata para que 
cualquiera pudiera disefiar y construir su casa. Y luego 
lo utilizò para edificar su propio hogar, horrorizando a 
sus vecinos que llegaron a apedrearla. 

El sistema, hoy perfeccionado, se aplica a la edifi
caciòn de una torre inclinada y mantenida por tirantes . 
Alrededor de un alma de hormigò_n armado, se acoplan 
mòdulos estandarizados, baratos y espacialmente 
variados. La inclinaciòn proporciona una resistenc ia 
òptima a los vientos ; la simplicidad apunta a permitir su 
evoluciòn y la participaciòn de los habitantes. 

Viviendas en Blanc-Mesnil, p. 90 

l. Buczkowska, joven arquitecta polaca, ha llamado la 
atenciòn desde su primera obra, un grupo de viviendas 
en lvry-sur-Seine, por la manera en que utiliza la 
iluminaciòn cenital y los planos inclinados. Sus inves
tigaciones constructivas son pienamente desarrolla
das en un colegio en Bobigny, donde combina planos 
incl inados y arcos estructurales. 

En su segundo proyecto, otro grupo de viviendas a 
las afueras de Parìs , ha tratado de conservar la escala 
de la edificaciòn existente: viviendas bajas, galerìas .. 
"un dialogo continuo entre volumenes exteriores e 
interiores, un festival detejados., La baja densidad y la 
trama constructiva la han llevado a escoger una 
estructura ligera en madera. El revestimiento exterior 
de alerce es tratado de maneras variadas, segun los 
ritmos buscados. La madera esta también presente en 
el interior. 

Museo del barco Vasa, Estocolmo, p. 96 
C"on este museo, Estocolmo descubre la repulsiòn
atracciòn que susci ta una arquitectura vis ible, pre
sente. Que se afirma con su techo de cobre rojizo, su 
masa unitaria que sirve de apoyo a un desorden 
fragmentado y coloreado. 

Situado en una isla-paseo sembrada de pequefios 
asti lleros, alberga el Vasa, un barco del siglo XVII que 
es una de las principales atracciones de la ciudad. Tres 
ideas directrices han guiado el proyecto. incorporarse 
al paisaje marìtimo, albergar el barco, c rear un reco-

rrido que lo envuelva en un universo museografico y 
poético. El resultado es un gran espacio de exposiciòn 
sombrìo, entre dos alias paredes de hormigòn. Un 
trayecto en varios niveles permite ver de cerca el 
barco. 

Steel Cloud: monumento a la emigraci6n, 
Los Angeles, p. 102 
En el centro mismo de Los Angeles , va a construirse 
pròximamente un monumento dedicado a la emigra
ciòn. Este se extiende a lo largo de 500 metros, a ocho 
metros sobre la calle, que a su vez pasa por encima de 
una autopista enterrada. A travi esa los barrios coloni al , 
chino y japonés, uniéndolos y expresando a través de 
sus estratos la multiplicidad de grupos étnicos y 
civilizaciones. 

Los arquitectos aspiran a prefigurar un edificio del 
tercer milenio. Lugar de una cultura polimorfa, global , 
comprendre bibliotecas, museos, teatros, galerìas, 
acuario, formando una e specie de melting pot cultura!. 
Las realidades culturales divergentes se expresan 
como flechas oblicuas en movimiento, que forman 
pequefios grupos para simbolizar la necesidad que 
cada cual tiene del otro. 

El edificio ofrece un espacio no cerrado, atravesado 
por estructuras, transparencias , vistas ascendentes y 
descendentes. Una gran maquina extravertida, exube
rante, pero al mismo tiempo sujeta a un orden recono
cible. El paso a la realidad se anuncia diti cii: pensada 
como un puente , debera conservar la tensiòn y cohe
siòn de éste . 

Discìpulos de Gehry, Libeskind y Eisenman, mas 
que un bagaje estilìstico tienen en comun con éstos 
una manera de ser, de pensar. Atentos a los imprevis
tos, a las riquezas aportadas por el tiempo, a evitar las 
ideas fijas , han creado un proyecto cuya fuerza res ide 
quizas en esta tentativa de ebullic iòn permanente. 

Estaci6n de Stadelhofen, Zurich, p. 106 
S. Calatrava nos entrega aquì una de sus obras mas 
completas y vigorosas . Arquitecto diplomado en 
Espafia, ingeniero formado e n Suiza, desde sus prime
ras obras ha mostrado un gran dominio de la técnica y 
los materiales, y una inventividad formai sorprendente. 
En menos de diez afios de practica, suma ya 45 pro
yectos y realizac iones, la mayorìa de los cuales 
pertenecen a dos familias las obras de ingenierìa 
(16 puentes, estaciones férreas ... ), y las cubiertas (12) . 
A ellas deben afiadirse, sobre lodo ult imamente, 
proyectos de viviendas, deportes, exposiciones. 

Escul tor, sus maquetas tienden a ser obras de arte. 
En cada proyecto se expresa el piacer de inventar 
formas, la capacidad de crear estructuras funcionales 
y de utilizar sabiamente los materiales, sobre lodo el 
hormigòn. Calatrava no piensa en términos de muros, 
sino de soportes, superestructuras y formas. Sus 
creaciones afirman el caracter de éstas con virulencia, 
evocando armas medievales o mecanicas imaginarias. 
Sus puentes encierran universos interiores semejantes 
a cajas toracicas. 

Tras sus obras hay algo mas que una racionalidad 
severa : cuando bastaria con producir objetos técni
camente eficaces, Calatrava se impone artilug ios 
totalmente excéntricos. Sus ultimos proyectos mues
tran una bùsqueda espacial articulada en torno a una 
plastica total de las formas, una busqueda de la 
vertical , a través del trabajo de la luz. 

La estaciòn de Stadelhofen arrastra en un mismo 
movimiento techo y muros en una ondulaciòn sorpren
dente. El hormig6n - materia! del futuro segun Cala
trava - parece transfigurarse en una materia viviente , 
casi carnai. La luz atraviesa de arriba abajo los tres 
niveles de la estaci6n : un paseo bajo una pérgola, el 
nivei del suelo con la estaciòn propiamente dicha y una 
galeri a comercial subterranea. Calatrava comenzò su 
trabajo con estructuras y superestructuras. La calidad 
de sus formas ha aumentado con la concisiòn de los 
gestos. Hoy pasa a investigar la luz y la plastica 
es paci al.. con la libertad de un arquitecto-artista, y el 
rigor de un ingeniero-escultor. 

Traduction : Rafael Aspil laga 
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