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t. Qué es una iglesia ? p. 30 
P. Bruneau, catedràtico y director de la editoria! de la 
Sorbona, presenta aqu i una visi6n novedosa de lo que 
es una ig lesia contemporanea, elaborada desde el 
punto de vista de la arqueologia moderna. 

El edificio ig lesia puede definirse desde el punto de 
vista de la representaci6n , de la sociologia, del 
derecho; pero la respuesta fundamental a la pregunta 
planteada se encontrarà del lado de la técnica. Vista 
desde este àngu lo, la iglesia es bàsicamente una 
vivienda. 

Una morada bastante descuidada, cuyos ocupantes 
deben ser claramente diferenciados : laicos y clérigos. 
Para ello se utilizan cercas y asientos. Los muertos 
(tumbas, retratos) estàn hoy en vias de desaparici6n, 
pero siguen dàndole aires de galeria de arte y de 
cementerio. Dios es otro de sus habitantes, realmente 
presente segun la Eucaristfa y, en este sentido, 
tabernàculo y càliz no son sino una alacena con su 
respectivo tupperware; complementados por el resto 
del equipo al imentario comida, mobiliario, vaji lla, 
manteleria. 

Aunque la iglesia no es estrictamente un teatro, el 
paralelo con éste es instructivo. Como en la opera, el 
espectàculo incluye palabra, canto e instrumentos, con 
la ventaja adicional de sol icitar el ol iato mediante el 
incienso. La disposici6n del publico ha seguido una 
evoluci6n inversa a la del teatro tradic ionalmente 
ordenada en lfneas orientadas hacia la escena (para 
imped ir a los espectadores mirarse entre sf), hoy 
evoluciona hacia plantas ci rcu lares con el altar en el 
centro. Cambio que es representativo de una nueva 
visi6n religiosa centrada en la comuni6n de los fieles, 
en la fraternidad . 

Seria fàcil hacer otros paralelos con otras funciones. 
El baptiste rio, con el bano ; y ambones, pu lp ito, 
pupitres , libros con la escuela. Pero lo importante aqui 
es el principio utilizado para el anéJisis, agrupando lo 
que parece servi r a un mismo fin. Una vez esto hecho, 
lodo lo encontrado es idéntico o similar a lo que 
encontramos en cualquier otro edificio. Esto prueba 
que el instrumental eclesiàstico no es sino la aplicaci6n 
particular de variables y partes que son comunes al 
universo profano. O, lo que es lo mismo, que no existe 
un arte "sagrado". No que no convenga tratarlo 
aparte, pero ello no autoriza a plantear una categoria 
aparte, tanto màs cuanto que hoy se tiende a sacral izar 
peligrosamente al Arte, a convertirlo en una especie de 
religi6n paralela. 

Negaci6n de un arte "sagrado" que se justi fica 
pienamente porque, siendo la técnica capaz de todo, y 
no pudiendo escapar el arte a las vicisitudes de lo 
h umano, no puede ser sagrado sino por referencia; 
reflejo del que el Reino de Dios se encarna en una 
sociedad de hombres incapaces de escapar a lo 
étnico. 

Catedral de Evry, p. 34 
En el centro de una de las nuevas ciudades e n torno a la 
capitai, M. Botta ha pensado " la casa de Dios y del 
hombre ", asociando realidad publica, c ristiana y 
contemporanea. 

Desde el punto de vista urbano, la catedral se 
impone como un monumento imponente. Reanudando 
la tradici6n medieval y clasica, se inserta y completa un 
tejido urbano denso. Un desnivel hacia el oeste arraiga 
el ed ificio. Cilindrico, cubierto de àrboles y un tec ho de 
cristal y cobre, afi rma sin tapujos su pertenencia al 
mundo contemporanèo. 

Interiormente, Botta !rata de lograr un espacio que 
sea " un instrumento de relaci6n espiritual ". La fuerza 
de éste, revelado en corte, se debe a unos cuantos 
elementos sencillos perfectamente controlados. La 
pianta circular comprimida por los muros macizos, 
orientada por el altar y el abside, recuerda las plantas 
centrales y latinas e invita a la mi rada a ascender hacia 
el triangulo del techo y la luz. 

Portoghesi :De la Sagrada Familia a la Gran 
Mezquita, p. 38 
Hace veinte anos, P. Portoghesi realizaba la Sagrada 

Familia de Salerno, una iglesia tfpica de la renovaci6n 
posconciliar. Hoy termina en Roma la mezquita màs 
grande de Europa. Ocasi6n que hemos aprovechado 
para entrevistar al erudito profesor. 

" En Salerno me senti libre de crear una nueva 
tipologia, inspirado hasta cierto punto por Borromini 
(Sant'lvo), y utilizando algunos temas caros a éste 
(tema geométrico hexagonal y series de circu los 
concéntricos). Esta iglesia es una expresi6n completa 
del tratamiento del espacio con muros y curvas que 
pone de manifiesto la diferencia entre parte compri
mida y parte dilatada. 

" En Salerno , la técnica estaba vinculada a la 
intuici6n de una uti lizaci6n plastica del hormig6n. En la 
Mezquita, el concepto técnico es completamente 
diferente : la estructura, asismica, es de gran elastici
dad y la cupula descansa enteramente en los pila
res. 

"Para la Mezquita he tratado de establecer una 
relaci6n con el origen comun de los espacios cristiano y 
musulman : la casa. La nueva Mezquita es un monu
mento musulmàn, pero también un monumento a una 
nueva visi6n c ristiana basada en el dialogo: es de vital 
importancia que, en el centro de la cristiandad, se haya 
tolerado la edificaci6n de este lugar de culto musul
màn. 

" La c iudad occidental se convertirà c iertamente en 
una ciudad multirracial en la que deberà preservarse 
un espacio de libertad para cada tradici6n. Y el 
arquitecto debera aprender a uti lizar la arquitectu ra 
para defender hechos soci ales o para expresar nuevos 
contenidos y voluntades en el marco urbano. " 

Historia de iglesias : entrevista con P. Vérot p. 46 
Segun P. Vérot, brillante estudioso que acaba de 
publicar un libro sobre el urbanismo re ligioso, la 
arquitectura religiosa de los ultimos 30 anos ha sufrido 

. ., un eclipse. 

El Movimiento Moderno, con su fobia del artificio, 
coincidi a con la visi6n anti-sansulpiciana de la lglesia 
al final de la 11 8 G.M. Entre 1948 y 1958 surgiràn las 
grand es realizaciones impulsadas por el padre Coutu
rier. En la década siguiente, los temas sentados por 
el las seràn repetidos hasta la saciedad . 

La construcci6n cesa a partir de 1968. A mediados 
de los anos 70, la lglesia pierde fuerza, las reformas de 
Vaticano Il tardan en concretarse : el resultado sera 
diez anos de paralisis. Luego, el concepto de ig lesia 
cambia se construye "soci al ", se const ru ye 
pequeno. Espacios polifuncionales, poco abiertos al 
exterior, dificiles de identif icar. Es faci l despreciar la 
labor realizadaen esta década "oscura "; no ab stante, 
la actual reaparici6n de la iglesia en la ciudad le debe 
mucho. 

Hoy en dia, la arquitectura c ivil se vuelve una vez 
mas a la monumentalidad , y la lglesia no duda en 
aprovechar lo que le es util de este movimiento. La 
renovaci6n de la lglesia exige nuevas normas prog ra
maticas, la interpretaci6n del sentido y contenido 
liturgicos. La iglesia de be ser exteriormente identifica
ble y acogedora. En Francia, eso significa un campa
nario, una cruz .. en su ma, un retorno a la tradici6n, 
pero transigente. 

lglesia Santa Bernadette de Roubaix, p. 50 

Este ed if icio acogedor y modesto ha reemplazado una 
vieja iglesia inadaptada. La situaci6n de la iglesia en 
una esquina ha si do aprovechada para dar un caràcter 
diferente a las dos fachadas. Hacia la avenida, una 
geometria entrecruzada de muros horizontales y verti
cales es dominada por un gran campanario. Hacia la 
calle mas pequena, se ha seguido la linea de edifica
ci6n. Dos entradas abiertas en el atrio conducen a la 
nave circular de tec ho inclinado. T odo e n esteespacio: 
los muros de ladrillo en bruto, la luz suavemente 
tamizada por los vitrales, evita la màs minima gesticu
laci6n. 

Capilla Santa Batilda, Chelles, p. 54 
Heredera, por su discreci6n, de la arquitectu ra re li
giosa de la década del 70, esta capii la edificada en un 
suburbio parisiense se distingue no obstante por su 
voluntad afirmada de real izar un lugar de culto de 
calidad, visib le desde la cal le pero sin énfasis, propicio 
a la oraci6n. 

La capil i a se organiza en torno a un muro long itudi
nal. Las soluciones adoptadas resuelven con habi lidad 
lo limitado del presupuesto y se limitan a lo esencial : 
claridad del espacio, organizaci6n de tensiones que 
convergen en el altar, contrai de los recorridos de la luz. 
Equilibrio y unidad . 

lglesia-Ayuntamiento de Valbonne, p. 56 

Desde la separaci6n de la lg lesia y el Estado en 1905, 
nunca se habian encontrado en Francia estas dos 
instituciones bajo un mismo techo. El motivo de esta 
reuni6n tue que, no quedando ningun terreno disponi
ble en un barrio de Valbonne para el anexo mun icipal, 
éste debi6 comparti r el de la iglesia. 

El problema ha sido resuelto por P. Fauroux super
poniendo los dos locales dentro de una envoltu ra 
comun. En el interior, ambos mantienen su indepen
dencia. A partir de un generoso vestfbulo, dos sistemas 
de circulaci6n conduce n, uno a la sala de matrimonios 
y oficinas municipales en el primer pisa, el otro a la 
iglesia en las plantas superiores. Esta ultima esta 
encerrada e n un curioso cili ndro opresivo y vertical. E n 
la alcaldi a prima la horizontal ; un gran ventanal crea un 
vinculo vi rtual con la ciudad. 

Capilla de la Reconciliaci6n, Knock, Irlanda, p. 60 

Desde que la Vi rgen apareciera en un campo en 1897, 
Knock es un lugar de peregrinaje bastante movido. Se 
decid i6 asi crear esta capi lla, voluntariamente poco 
visib le, anunciada por un lucernario cubico : el cam
panario. 

Luego de un palio con una gran cruz, se ingresa a 
través de una columnata de madera a un espacio de 
interioridad religiosa, grave y si lente . Alrededor de la 
pianta cuad rangular, 65 confesionarios son iluminados 
por minusculas ventanas. En el centro, las ceremonias 
pueden reunir a veces hasta 60 concelebrantes. 

lglesia moluquefia, Deventer, Holanda, p. 64 
Crear una iglesia e n un suburbio caotico y sin caràcter 
de una ci udad industriai holandesa era una diii c ii tarea 
que A. van Eyck acept6, adoptando un partido ines
perado: en lugar de elevar un hito llamativo, ha tratado 
de integrar el edificio al barrio. 

Exteriormente, el volumen simple, delimitado en 
parte por paredes redondeadas, esta rodeado por una 
sucesi6n de finos pilares metàlicos rematados por 
arcos y una rejilla metalica que serà recubierta de 
rosas. Tras una entrada doble, tres gradas descienden 
al espacio de culto que se abre a un océano azul , a la 
vez cielo y agua. 

lglesia Santa Eulalia d'Encamp, Andorra, p. 67 

La ig lesia romanica de este pueblecito hab ia sido 
desfigurada por numerosas transformaciones; era 
necesario ampliarla y anad irle un centro parroq l(ial. 
Esta del1cada tarea ha sido llevada a cabo con acierto 



por el taller MBM. La nave, agrandada hacia el este, 
presenta dos partes bien diferenciadas la nueva, 
luminosa, y la antigua, sumida en la penumbra. 

Dos iglesias de Tadeo Ando, Jap6n, p. 70 
El autodidacta T. An do reune esta vez agua, ti erra y luz 
en dos iglesias que se alzan gracilmente contra las 
tendencias preponderantes. 

E n Hokkaido, los dos cuadrados que constituyen una 
iglesia situada al borde de un espejo de agua, no 
perturban en nada un marco idilico. Unas cuantas 
cruces estructuran el espacio que las con tiene, diri
giendo sutilmente la mi rada. Se entra por una escalera 
helicoidal que conduce blandamente al nivei inferior. 
La nave se ab re al lago, donde una cruz plantada e n el 
agua subraya la dimension espiritual del paisaje. 

En un bar rio residencial de Osaka, lo que de bio ser la 
simple ampliacion de una ig lesia existente , ha adqui
rido una vi da propia. El volumen esta constitu ido por un 
paralelepfpedo rectangular donde se inscriben tres 
esferas. Un muro obl icuo lo atraviesa sin tocarlo. El 
muro del fondo, cortado por dos lfneas ortagonales, 
dibuja una cruz luminosa cuando es herido por el sol 
naciente. 

lglesia de Aigen, Austria, p. 76 
A Aigen le faltaba una iglesia "al servicio de lodo el 
pueblo y no solo de la comunidad religiosa ... "· 

Situado en una plaza rural , el volume n dinamico de la 
iglesia contrasta con el cubo de la casa parroquial. 
Alga mas lejos, una estructura metalica recubierta de 
placas de vi d rio traslucidas. el campanario. La iglesia, 
de pianta poligonal , descansa al norte en un muro bajo, 
macizo y opaco, y se eleva hacia el sur sobre pilares 
metalicos. Tras el altar, una fina cruz recortada en el 
muro deja entrar un hilo de luz. 

Catedral de Saint John the Divine, Nueva Vork, 
p. 79 

En la periferia del Bronx, esta catedral neogotica de 
fines del siglo pasado habfa quedado inacabada : le 
faltaban los cruceros, Los seguidores de la obra 
querfan una obra ecologica, innovadora. 

Calatrava propone una solucion que concuerda 
perfectamente con su originai trayectoria. Pianta arbo
les en los desvanes de la catedral, transformados en 
invernaderos merced a un tejado de acero y cristal. Y 
luego, sin invocar a Gaudf pero con la misma libertad, 
reinventa una especie de gotico organico, ganado por 
furiosos arranques oseos, sin por ello renunciar a su 
discurso racional de ingeniero ducho en arquitec
tura. 

Polonia: 2000 iglesias y una arquitectura 
« justa ''• p. 82 
Mientras que Europa Occidental trata de dar con 
funciones (casi) laicas para sus sus superabundantes 
iglesias , Polonia ha construido mas de 2000 iglesias en 
la ultima década y sigue construyendo otras ... 

Bastion del cristianismo y de la cultura latina, Polonia 
cayo bajo la férula del sistema comunista después de la 
ultima guerra mundial. Los polacos defendieron su 
identidad apoyandose e n su vieja ali ada de siempre, la 
1gles1a catolica. Se dio asi comienzo a una era de 
construccion de nuevas iglesias que se convirtieron e n 
sfmbolos de independencia y sol idaridad. 

Entre las iglesias construidas, destacan algunas 
cuya arquitectura es càlificada de "justa , por S. Fis
ze; : "sfntesis objetiva de técnica, funcion y adecua
CIOn al entorno para dar como resultado edificios 
hermosos ». 

La iglesia de Eibel en Katy, rural e integrada en la 
naturaleza, define con sencillez un espacio perfecta
mente sagrado. La ig lesia de Budzynski y Wicha en 
Ursynow, frente a un triste suburbio de Varsovia es el 
fiero mensaje de una religiosidad casi medieval, 
tnunfante. De una ejecucion solida y cuidada, la 
" JUsteza, de e sta respuesta a una situacion dada situa 
est a o bra a las an ti podas de los gestos formai es y 
pnm1t1vos que caracterizan a muchas iglesias polacas 
de esta década. 

Centro de hospedaje de la Abadia de Melleray, 
Esta abadia del siglo Xl, situada entre bosques y 
estanques, necesitaba ampl iar sus instalaciones para 
rec ibir a un publico en busca de tranqui lidad y 
silencio. 

La comunidad decidio construir un nuevo complejo 
siguiendo un eje norte-sur, compuesto de dos cuerpos 
principales : un arco opaco con la recepcion , exposi
ciones, libreria, y un trazo recto para los dormitorios. 
Entre los dos, un estanque, con el plano inclinado de 
vidrio del oratorio. Perpendicularmente , un elemento 
de union alberga la biblioteca y el ingreso. 

Cementerio Woodland, Estocolmo, p. 92 
La o bra de los arquitectos suecos Asplund y Lewerentz 
esta imbuida de romanticismo e influenciada por la 
arquitectu ra popular sueca, el protestantismo y el 
pensamiento de Kierkegaard . Frente al hombre angus
tiado, tratan de devolverle la te. Tanatos esta bien 
presente en el cementerio Woodland, pero al mismo 
tiempo se impone una gran dignidad que minimiza el 
funcionalismo de la época. 

El cementerio aparece como un soberbio jardfn 
acompanado de una arquitectu ra perfectamente inte
grada. Su muro de piedra forma un hemiciclo en la 
entrada, invitando a seguir un camino que conduce al 
vestibulo de entrada, una especie de tempio antigua, 
con un techo en piramide invertida que deja entrar la 
lluvia y el sol. 

Otros elementos simbolicos enriquecen el proyecto. 
Los siete pilares de la tac h ada del vesti buio, al l ado de 
éste, un estanque y la gran capi lla con sus ocho 
columnas .. 

El cementerio mismo es un bosque, siguiendo en 
esto la tradicion escandinava. Pero un bosque como 
hubiera podido ser pintado por el pintor romantico 
Friedrich.. En medio de éste, vela una misteriosa 
capil la mortuoria, piramide apoyada sobre doce 
columnas : t., montana, centro del mundo ... ? 

Ampliaci6n del cementerio de Saint Pancrace, 
p. 97 
En la Costa Azul , a dos pasos de Menton, el viejo 
cementerio donde descansa Le Corbusier debfa ser 
ampliado. El proyecto final deberfa aparecer como un 
mundo secuencial donde se entrecruzan "relaciones 
simbolicas entre la naturaleza y la muerte, .. 

La parte realizada es una entalladura cavada en la 
roca donde se instalan muros de hormigon formando 

lfneas y espalderas que albergan las tumbas . De 
espaldas al mar, a tiempo que el cuerpo penetra en 
estas profundidades y su be por el acanti l ado, desapa
rece el mundo de los vivos. La abstraccion de la 
arquitectura se vive como un adios al espfritu. Que en 
cualquier momento puede desembocar en una media 
vuelta subita hacia el mar y el cielo .. 

Berger en el Père-Lachaise, Paris, p. 100 
Disenado en 1803-1804, este celebrfsimo cementerio 
se ha densificado con el tiempo. La idea de naturaleza, 
que era la del proyecto originai , ha tornado cuerpo; 

pero hoy el venerable cementerio-parque-museo ame
naza ruina, situacion agravada por la aparicion de 
tumbas llamativas y agresivas. 

Y he aquf que surge P Berger, arquitecto enamo
rado de este espacio, que se ha encargado de varios 
proyectos , respondiendo en cada caso con interven
ciones que se li milan a lo esencial y revelan el caracter 
" latente, de estos lugares cargados de poesia decli 
nante. Tres gradas entre dos tumbas (Jardfn de los 
Bojes) aqui, una lasa que perfora un arbol (Belvedere) 
mas al la ... 

Los panteones del sector Kellerman adoptan formas 
nuevas aunque arraigadas en la tradicion . piramide 
truncada, estela erguida. La tumba del revolucionario 
Tallien esta compuesta de un arce y dos piedras 
blancas , una levantada y otra echada. Divina conci
sion . 

Parque-cementerio de lgualada, Barcelona, p. 102 

Situado en las colinas detras de Barcelona, este 
cementerio, especie de c antera tali ada e n el re lieve, no 
recuerda su funcion sino por una extrana manera de 
situarse fuera del tiempo. 

Dos terrazas sucesivas dibujan los flancos de un 
valle secreto, creando la sorpresa de un anfiteatro. Los 
muros de contencion de hormigon bianco forman 
nichos que albergan las sepultu ras ; el muro adosado al 
rel ieve dibuja una linea tranquila, estable ; frente a él , el 
trazo es irregular, zigzagueante . Una capilla y un 
funerarium completan el conjunto. 

Cementerios verticales para Paris : una 
propuesta, p. 1 08 
Parfs, devoradora de hombres, rechaza sus muertos a 
la periferia. Los cementerios existentes frisan la asfixia; 
los terrenos escasean y son caros. Situacion poco 
brillante que ha suscitado no pocas ref lexiones sobre el 
tema del cementerio urbano. 

El arquitecto Madec ha pensado en un principio de 
ce mente rio vertical. Madec propone un cementerio por 
distrito, una "vivienda, que se inscribe no parai eia
mente a la calle (como para los vivos), sino perpendi
cular a ésta, con un ci erre destinado a la administracion 
y los comercios funebres . Las dimensiones se ajustan 
al modelo haussmanniano : 25 m hacia arriba, 25 m 
bajo tierra, todo ello inserito en un cuadrado de 50 m de 
lado. Una capi lla ecuménica, lugar fiatante, abre a un 
puente y una rampa que conducen al centro del 
ce mente rio. 

La posib il idad de un retorno del cementerio a la 
megalopolis senala una evolucion positiva. El que tal 
propuesta sea concomitante con la reintroduccion del 
lugar de culto en la ciudad no es un azar. 

Necr6polis nacional, Fréjus, p. 11 O 
Frente a la bah fa de Saint-Raphaél, esta necropolis de 
2 ha recibe l0s cuerpos de los soldados muertos en 
lndochina. La necropolis desciende en suave pen
diente al mar. El cfrculo que compone el memoria! se 
despega progresivamente del suelo y domina y rodea 
la necropolis, un rectangulo en dos niveles. 

A la entrada, un pequeno historial presenta las fotos 
de las guerras; luego se pasa a un belvedere desde 
donde se domina el conjunto del proyecto. Un espacio 
para el culto vendra a completar el programa. • 
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