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Ralph Erskine y la arquitectura climatica, p. 32 

" Actualmente , la ecologia aplica una tecnologia cara y 
complicada. Las nuevas técnicas no deberfan dominar 
la discusi6n sobre la ecologia. 

"Cuando llegué a Suecia, el tuncionalismo era una 
ideologia humanista. Mas tarde , se academiz6 y 
terminò siendo esclavizado por el proceso productivo. 
Lo mismo puede suceder con la ecologia . El contenido 
retrocede y domina el estilo. Por el momento, las 
cuestiones ecol6g icas san tratadas de manera comer
c ial: a menudo se las uti liza como simples argumentos 
de venta., 

Lucien Kroll o la ecologia atenta, p. 36 

Desde 1957, L. Kroll labora incansablemente, espe
cialmente en pro de la vivienda social. Ecologista, 
tiende a materializar un universo arq uitect6nico cons
truido con y por las habitantes. Un participacionismo 
que estuvo en boga en la década del 70, pero que él 
continua practicando. 

Las realizaciones de Haarlem y Ecolonia san ejem
plares. En la primera, un plano urban istico ajustado 
impania casas idénticas en hilera y apartamentos en 
doce pi sos. Jugando con las dos elementos, ha 
fracturado la seca trama impuesta, introduciendo una 
diagonal poderosa. La torre de apartamentos se une a 
este juego por el modelado de las techos y las balcones 
que subrayan las viviendas como unidades. 

En Ecolonia, su acci6n se radicaliza. Se trataba de 
organizar la implantaciòn de un centenar de casas 
"ecol6gicas, disenadas por nueve arquitectos. El 
tejido "aleatorio y sensible, desprovisto de "centrali
dad visible, mezcla a las ocupantes , las edades, las 
clases. 

Oficinas de Kiihl KG, Francfort, p. 42 
J. Ebele, uno de las pocos arquitectos ecol6gicos de 
Alemania, conside ra que deben preservarse las iden
tidades regionales, hist6ricas y culturales. 

El edificio de oticinas de una editoria! presentado es 
una especie de falansterio ecologico con guarderia 
intan ti l, gabinete médico, locales asociativos. Bajo sus 
tejados cu rvos, lucernarios , microhuertas en terraza, 
aparcamiento de bicicletas, evocan un neo-pueblo de 
un futurismo inocentemente paseista. El gran lucerna
rio interior es espacio social y de relaci6n , medio 
tavorable al crecimiento de plantas e imagen de un 
microcosmo protegido. 

Hahn estima que la parte mas diti cii de su trabajo es 
de convencer a las responsables y residentes. Para él , 
el barrio es el lugar de implantaciòn ideai de sus 
principios, ya que instaura la democracia local que él 
preconiza. Concede también gran importancia al espa
cio urbano. Asi , en Postdamer Platz ha creado un 
"corredar verde, que atraviesa el barri o y se prolonga 
hacia la ciudad. 

Viviendas y oficinas a parti r de un hospital, Lieja, 
Bélgica, p. 53 

Realizado por autoconstrucci6n, este edifi cio comp lejo 
se situa en pieno centro de Lieja. Se trata de la 
reconversi6n y ampliaci6n de un edificio hospitala
rio. 

Compacto y concentrado, el edificio parece desper
tar y abrirse a medi da que uno se acerca. Las formas, 
semejantes a proas de barcos revestidas de cinc, 
contrastan con el volumen austero de la parte exis
tente. 

Clima colectivo: viviendas en Graz, Austria, p. 56 

El equipo Szyszkowitz-Kowalski se expresa desde 
hace una década con el vocabulario organico-roman
tico que caracteriza a esta regiòn austriaca. Una 
mezcla de intimidad individuai con espacio colectivo y 
dialogo con la natw~leza. 

Las 27 viviendas se si tuan e n un emplazamiento aun 
rural , al borde de un parque publico. Hacia la calle, una 
secuencia de bloques de tres niveles ; perpendicular
mente, un pequeno edi ficio de cuatro pisos de volu
metria unitaria pero traccionada por escaleras, terra
zas , galerfas. 

Participacionismo social: Mi li Lane Garden, 
Londres, p. 46 La naturaleza escuchada : Gaia, p. 60 

Este primer edificio construido por minusvalidos para . .., El grup9 noruego ~aia tiene mas de 2? anos pensando 
su prop1o uso es un volumen simple , tlexible, de rapido · Y d1senado segun pnnc1p1os ecolog1cos. La Idea 
montaje y barato (50% del coste normal) , compuesto centrai es que no hay que desl1gar~e de las ten6menos 
de aula, oticina, cocina, aseos , invernadero. extenores creando una caJa hermet1ca devoradora de 

Esta obra ha sido erigida segun las principios de energia. . . . 
autoconstrucci6n desarrollados por W. Segai en 1962. Este mov1m1ento ha hecho escuela e n Europa. vanas 
Una tundaci6n perpetua su trabajo, basado en la asoc1aC1ones 1ntercamb1an act1vamente lnformac lo-
construcci6n tradicional en madera con el anadido de nes. Una de sus preocupac1ones mayores es la 
materiales contemporaneos. Resultan ed ificios ligeros, neces~dad de usar un minimo de materiales de cons-
con cimentaciones a ras del suelo para evitar deses- trucc1on . El grupo parte de una l1sta de elementos que 
tructu rar el terreno. C riti cado por las politicos de todos debenemplearse (t1erra, rnadera, c al , paJa) , ev1tarse o 
las horizontes, el método no obstante ha probado que proscnb1rse. Las mater1as pnmas naturales se combl-
puede construirse po~ un lercio de lo que cuesta una nan para for~ar mezclas que explotan ef1c1entemente 
vivienda ordinaria. sus caractenstlca prop1as, se traba]an dens1dades, 

espesores , capas multiples, vacfos , para obtener el 

Berlin reciclado, p. 50 

E. Hahn es un ingeniero-urbanista que desarrolla 
desde 1982 el concepto de reestructu raci6n ecologica 
de la ciudad y que ha trabajado en cuatro interesantes 
proyectos en Berlfn. 

Las principios sobre las que se basa su acci6n san: 
reducir la circulaci6n de autom6viles y las plazas de 
estacionamiento ; reciclar las materiales de construc
c i6n; adoptar un sistema local de producci6n de 
energia. 

mejor resultado. 

Su manera de constru ir genera una gran capacidad 
de regulaci6n del contenido en humedad. Las habita
ciones " humedas , san tratadas de manera " mine
rai" , integrando ladrillos de arcilla y cal, eticaces para 
absorber y restituir la humedad ambiente. 

Para el aislamiento , utilizan la venti laci6n, basa n dose 
en la porosidad de las materiales. Pernos y clavijas de 
madera aseguran las enlaces estructurales. Cera de 
abejas y aceite de lino sirven de revestimiento protector 
en las paredes interiores. 

Escuela Steiner, Stavanger, Noruega, p. 62 

Entre las figuras alternativas que vuelven hoy al 
candelero, esta Rudolt Steiner, quien pensaba que la 
arquitectura debia abrirse a otras disciplinas artisti
Gas. 

El grupo Hus, que pone en practica sus ideas, ha 
disenado esta escuela animada por sus dobles curva
luras voluptuosas y majestuosas. Las aulas y habita
ciones comunes engendran una sucesi6n de volume
nes diversiticados. Unas cuantas aberturas acentuan 
el efecto de b6veda tranquilizadora y receptriz. 

Cinturòn verde y viviendas experimentales en 
Stuttgart, p. 65 

La IGA, exposici6n internacional de horticultura, se 
celebrò este ano e n Stuttgart , ampliando su estera a la 
ecologia. La ciudad aprovech6 ademas para conectar 
mas de 100 ha de lo que constituira el Cintur6n Verde 
de la ciudad. Se exponen las viviendas experimentales 
de trece arquitectos. 

Estas debian aportar soluciones innovadoras a las 
problemas planteados por las molestias del medio 
urbano. Las propuestas, ubicadas e n dos terrenos muy 
ditrci les, se reparten en 19 viviendas unitami liares 
agrupadas , donde priman la tlexibilidad de la pianta y 
las ahorros de energ ia, y 7 editicios colectivos med ia
neros en las que la experimentaci6n se ha centrado en 
el tratamiento de la tachada sur: ahorro de energia 
pero también aislamiento acustico proporcionado por 
un gran vestibulo acristalado o invernaderos. 

Apenas terminadas, las viviendas han sido muy 
criticadas. Algunos les reprochan la talla de innova
ci6n , otros lo costoso de las soluciones propuestas. 

Casas-prototipo en Noruega, p. 68 
En el norte de Europa, la ecologia asocia formas 
arquitect6nicas actuales y tradiciones constructivas, 
en generai poco consumidoras de energia. Apoyado 
por la universidad , S. Fehn realiza construcciones 
experimentales que se basan en un consumo de 
energ ia minimo, recic laje intensivo y materiales en 
bruto. 

El chalé experimental mostrado tue construido en 
ocho semanas. Las bloques de arcil la y paja han sido 
estudiados para adaptarse a una est ructura en 
madera. Se utiliz6 asimismo la técnica del tapial en 
moldes inyectados. 

Centro de barrio en adobe, Colomiers, p. 72 
Construido en 1988, este centro es un local animado 
donde tuncionan una guarderia intanti l y actividades 
socioculturales. Un programa sin grandes sorpresas, 
pero resuelto con original idad. Interiormente, la utiliza
ci6n de b6vedas de tipo y tratamiento diferentes dan 
gran variedad ambientai. 

La construcciòn con tierra es mas cara que la 
construcci6n ordinaria, pero ofrece una amplia paleta 
expresiva y propiedades notables: regulaci6n higro
térmica y acustica, inercia térmica. Las progresos 
realizados en la elaboraci6n de adobes estabilizados 
san enormes. 



Viviendas sociales, Saint-Coulitz, p. 74 
En un pueblecito lì pico de Bretafìa, es decir totalmente 
disperso, los arquitectos han propuesto un proyecto 
que alfa arquitectura y paisaje. Una sucesiòn de ocho 
bloques pequefìos, ligeramente desfasados entre si, 
albergan doso tres mòdulos de habitaciòn. Los techos 
curvos y verdes reinterpretan la paja ancestral. 

Apeadero poco ordinario, West County, GB, p. 76 

Construir un refug io de paz, que permitiera al cliente, 
un joven pintor, construir parte del edificio . Materiales 
locales: estructura e n arco hecha de ramas. Pianta 
ovai , estable long itudinalmente, inspirada en la arqui
tectura naval. 

lnterior que se despliega como un capullo, marcado 
por la presencia centrai de una estufa. lnstalaciones 
mfnimas, construcciòn opuesta al disefìo ingenieril 
cuya generalizaciòn acarrea la desapariciòn de loda 
forma inspirada por una lògica distinta. 

Màs allà del Arca de Noé, p. 78 
La construcciòn del Arca es un raro ejemp lo de 
reacciòn arquitectònica y eficaz a una catastrofe 
natura!. Pero lo que hoy nos amenaza no es la 
naturaleza sino la misma civilizaciòn. Hasta ahora se 
construfa cada vez mas y mas grande, creando nuevos 
problemas, a su vez resueltos por nuevas soluciones 
cada vez mas complicadas. Este método de afrontar la 
real idad ha fracasado. Y aun bajo el le ma "construir 
ecològicamente, se encuentran estrategias, proyec
tos y visiones a menudo contradictorias. 

La dimensiòn ecològica deberfa abarcar la totali d ad 
del disefìo de un ed ificio y no, como hoy, limitarse al 
entorno mas in mediato de un proyecto. Una simulaciòn 
del c iclo de vida de un ed if icio deberfa compren
der. 
-El consumo de energia. 
- La cal idad de la construcciòn. Al respecto, sor-
prende la gran capacidad de adaptaciòn que mues
tran los edificios antiguos. Generalizando, los sistemas 
poco complejos facil itan las transformaciones. 
-El reciclaje: Su aplicaciòn e n la construcciòn es 
diffcul pero no impossible. Estudios llevados a cabo e n 
Hannover demuestran que, desde este punto de vista, 
las composiciones sencillas y aditi vas son mas eficien
tes que las complejas y mezcladas. 

Entre àrboles: Bungalow finlandés, hotel picardo, 
p.80 
Un prototipo de bungalow realizado en Fin landia y un 
proyecto de hotel en el bosque de Picardfa parecen 

zaran experiencias qu fmicas sobre an imales. El obje
tivo principal ha si do el confort del ocupante. contro! de 
la temperatura, sonidos, func ionamiento. 

Exposiciòn ecològica en el Museo de Historia 
Natura!, Londres, p. 86 
lnvitado a crear la escenografìa de la exposiciòn 
permanente sobre la ecolog ia, l. Ritchie introduce un 
recorrido organico en una larga y alta galerfa del 
edif icio decimonònico. El espacio es atravesado en 
todas las direcciones por elementos que se diferencian 
voluntariamente del recargado recinto . 

A ambos lados de una circulaciòn centrai se crean 
dos muros de vidrio, uno plano que rec ibe imagenes 
proyectadas de colores calidos y el otro curvo, con 
colores frfos. Las exposic iones se disponen detras de 
las paredes de vidrio. 

Centro de vacaciones en Argueil, p. 90 

Para transformar el casti l lo del siglo XV II de este pueblo 
en biblioteca y centro de reuniones, el proyecto 
reorganiza y completa relaciones incompletas. Entre el 
casti llo y un viejo pabellòn, se introduce un pasaje 
cubierto hacia el edif icio nuevo con aires corbusianos. 
El edificio se impianta en la pendiente, enroscado 
al rededor de un espacio centrai libre, contrastando 
con la flora por su cartesian ismo, su macicez. 

Una casa y una escuela entre pasado y futuro, 
Japòn, p.94 

En el Japòn, tradic i6n e influencia occidental cohabi
tan. La filosoffadel grupo Team Zoo se situa entre estos 
dos polos. 

En la casa, se trataba de sacar la mayor ventaja 
posible del paisaje, y de crear un objeto grato, 
respetuoso de la atmòsfera preexistente. E n la escuela 
elemental Kodo, un reloj guarda la plaza centrai 
disefìada segun un modelo antiguo. 

Monasterio catòlico, Osaka, p. 99 
El enfoque de la agencia Biken se basa e n el respeto de 
todas las formas de vida. El programa constaba de un 
convento y un local para sacerdotes jubilados, sepa
rados en volumenes que se desgranan a lo largo de la 
pendiente.Los angu los redondeados suavizan el rigor 
del conjunto claro, pero sin rig idez, rodeado por una 
vegetaciòn que h ab la el mismo lenguaje, a la vez arido 
y audaz. 

completarse, alrededor del tema de la relaci6n de la Las catedral verde de Le Roy, p. 102 
arquitectura con la naturaleza. 

L.G. Le Roy es un holandés terrible que dejò de 
Los disefìadores del bungalow son los Monark, ensefìar el paisajismo para practicarlo a fin de "evitar 

estud iantes que ganaron el concurso para el pabellòn 1 b · , · 
finlandés en Sevil la. El hotel , del equipo Djian-Petetin- ·• que este se a nque por SI mlsmo " · 
Rey, gan6 el premio Butagaz en 1993. Sus cajas En 1964, comprò en Mildam una pradera y la 
habitables estibadas en una estructura metalica an un- convirtiò ahi su propia "catedral verde"· Después de 
c ian un nuevo tipo de construcci6n . volcar en él c ientos de camiones de demolic iones, ha 

i do creando senderos, terrazas, muretes, promontorios 

Verde y domòtica: casa en lndre y Lo ira, p. 82 
Esta casa cerca de Tours de J.-Y. Barrier, mas que 
futurista, es diferente, econòmica y contemporanea, 
cartesiana. Integra factores ecològicos , bi6ticos y 
bioclimaticos, a su vez gobernados por un sistema 
dom6tico. 

Las habitaciones principales , ori entadas al sur, 
estan protegidas por los volumenes de servicios. El 
muro cortina hacia el sur es protegido e n verano de los 
rayos so lares por el tejado y toldos. Un sistema 
domòtico pesado coordina la calefacci6n de cada 
habitaciòn, la seguridad contra robos e incendio, la 
gesti6n de flu idos, la intensidad de las fuentes lumino
sas y sonoras . 

Oficinas de Greenpeace, lslington, GB, p. 84 
Se trataba de dar una expresiòn arquitectònica a la 
politica del grupo Greenpeace. La agencia Feilden 
Cleg rehabil ita una vieja construcc iòn donde se reali-

y grandes torres. Se han ido formando poco a poco 
variados nichos ecològicos e n los que el medio natura l 
trata de reconstituirse . 

Casa-taller para un musico en Breisach, RFA, 
p. 104 
La originalidad de la arqu itectura "desconstruida, de 
T. Spielgelhalter reside e n una relaci6n estrecha con su 

entorno. En esta casa, ha organizado el espacio en 
"biotopos, cambiantes segun las estaciones y las 
actividades. 

La pianta organiza las "cajas, con formas, texturas 
y destinos diferentes, en una multiplicidad de niveles 
escalonados alrededor de un eje vertical. Alrededor de 
éste, tres pisos principales : abajo una sala de concier
tos y proyecciones, en el medio el estar-recepciòn, y 
arriba la zona de trabajo. 

Hundertwasser: arquitecto de la v ida, p. 11 O 

A través de la arquitectura, el pintor austriaco F. Hun
dertwasser trata de imponer un respeto de la natura
leza que él cree esencial para garantizar el equilibrio 
del hombre. Plasma asi una obra significativa y 
controvertida, escapada de un cuento de hadas. 

Detestando la arqu itectura rac ionali sta, aspira a 
sustitu irla por una l lena de vi da: "Soy el médico de la 
arquitectura,. El artista atacò primero fachadas , azo
teas y espacios interiores, para hoy tender a una 
concepciòn mas paisajista, invadida por la natura
leza. 

Fascina por las posturas que adopta, por su capa
cidad de mistificar. Los vieneses comienzan a apreciar 
con c ircunspecc iòn una obra que, multiplicada, seria 
tan dogmatica e insoportable como la que combate. 
Mirandola bien, las alas de la abstracciòn serfan mas 
libres que las suyas. 

Curitiba: una ciudad que «se las arregla », p. 114 

En el desbarajuste del Brasi l, brilla una ciudad . 
Curitiba, capitai del Parana, extrafìamente descono
cida por quienes en Europa dicen saber de ecologia. 
T odo ello debido a una sola persona. su alcalde, Jaime 
Lerner, quien en veinte afìos ha hecho de Curitiba un 
ejemplo de ecologia urbana. 

La base de trabajo ha si do un pian urbano linea!. Un 
anillo viario conecta las vfas de autobus rapidas y la 
inteligente distribuciòn de los flujos vehiculares en tres 
calles paralelas estructura el desarrollo. Una ciudad 
industriai c reada dentro de un parque natura! contiene 
ademas viviendas y servicios . 

Comenzò dando nueva v ida a los parques; continuò 
con la rehabilitaciòn de los barrios pobres (provisiòn de 
servicios y organizaci6n de actividades con las comu
nidades). Enseguida, atacò el transporte publico, 
optando por autobuses y tranvfas, mas baratos y tan 
eficientes como el metro. 

El comercio ambulante tue organ izado e n mercados 
al aire libre que se desplazan de barrio en barrio. 
Recog i6 a los nifìos abandonados en institutos espe
ciales y construyò nidos. Resultado: Curitiba es la 
ciudad mas segura del Brasi!. 

Para resolver el problema de las inundaciones, se 
crearon parques inundables. Los rfos son poco a poco 
descontaminados. E n cuanto a la basura, cada cual se 
encarga de separar los diferentes tipos, y existe un 
sistema de recogida selectiva. 

Lerner piensa que el mejor medio para lograr al go es 
de impl icar a los ciudadanos en el mejoramiento de su 
medio ambiente. " El suefìo de una ciudad mejor debe 
nacer en la mente de la gente., Luego, basta con 
pone rio e n movimiento .. 

La ecologia en Francia: G,dònde estamos?, 
p. 117 
En Francia, la arquitectu ra ecològica ofrece un pano
rama mediocre. No obstante, es éste el pafs mas 
avanzado desde el punto de vista de una actitud 
contemporanea de ocupaciòn del espacio, de adap
taciòn a un contexto social o cultura!. Ningun otro pafs 
ha emprendido una reflexiòn a tal escala sobre los 
suburbios . Otro milagro · i esta reflexiòn concluye en 
obras arquitectònicas l 

La elecciòn de los proyectos de este numero es sin 
duda mas importante por lo que calla que por lo que 
muestra. Estan ausentes las Grandes Obras, los 
arquitectos a la moda .. . Se propone una visi6n futura y 
no una constataciòn de lo actual. 

Résumés par Rafael R. Aspillaga, architecte 



RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS 

A Artemide: Luminaire 

D Deceuninck France: Profilés PVC 
Diagonale Indi go: Boutique mobiliers, luminaires . 

E Erco: Luminaire 

G Gantois: Clòtures, grillages décoratifs, tòles perforées déco
ratives 

lsover Saint-Gobain: lsolation . 

N Nozal: Tubes en acier pour façades 

p Pechiney: Aluminium pour le biì.timent ... ... .. . 

13 
10 

7 

142 

30 

2 

R Ronéo: Mobilier de bureau Encart non paginé 
entre 128 et 129 

S Schuco: Façades verre, aluminium, profilés e n aluminium 

T Techniques & Architecture: Bardages bois . 
Numéros disponibles 
Musée des Beaux-Arts de Cler
mont-Ferrand . 

Technal: Menuiserie aluminium 

4 

17 

U Unifor: Mobilier de bureau Encart non paginé 
entre 16 et 17 

USM Haller: Mobilier de bureau 11 

W Waldmann: Eclairage, Luminaire. 143 


