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Reims: Edificio de viviendas de alquiler, p. 42 

Llamado "Goldorak " localmente, el edificio que aca
ban de terminar los Goldstein es en efecto sorpren
dente. Al fondo de una plazuela, el edificio no deja 
adivinar su funci6n : cuatro estratos superpuestos y 
subrayados por un basamento y profundas terrazas 
voladas. En real idad , organiza la plaza, y las terrazas 
protegen de las miradas indiscretas y proporcionan un 
apreciado espacio adicional. 

Los apartamentos son todos diferentes , con dobiP 
frente y ordenados de manera !ridimensionai. El costo 
de construcci6n modesto se expl ica por el empleo de 
materiales ordinarios, pero sobre todo por un trabajo 
incansable en obra. 

Este ed ificio, mas alla de su extraneza, trastorna los 
hé.bitos. Piacer indudable de arquitecto, pero sobre 
todo generoso. Calidad que, como dan le anteriores 
proyectos del equipo, conduce a que los inqui linos se 
enorgullezcan de habitarlos. 

Paris: Renovaci6n de la manzana Candie, p. 48 

En el Xl 0 distrito de Paris, esta manzana era una 
especie de pueblo abandonado, con talleres, baldios , 
comercios, pobreza y suciedad . La renovaci6n, una 
verdadera " actuacion de utilidad publica " crea 80 vi
viendas, un gimnasio, comercios y otras activida
des. 

Desde el comienzo, el italiano M. Fuksas, iconoclasta 
pero respetuoso de los valores locales esenciales, 
habia decidido revestir el proyecto con una hoja curva 
de ci ne, desenrollada e n "el desorden y violencia " 
que percibe el arquitecto : "Aqui, a pesar de lodo, hay 
vida, esca la h umana, hermosas confrontaciones ; al go 
imposible de copiar. Era necesario partir de ahf. " 

El dr amati co gimnasio, con terrenos deportivos en su 
tec ho, ha si do semienterrado para no obstruir las vistas 
de los vecinos. Un edificio de 33 viviendas constituye el 
fondo de la escena. Otros dos edificios bajos en forma 
de casitas se desarrollaran a lo largo del callejon. En la 
plazuela, un minusculo y risueno edificio de extrana 
geometria hace eco a todas las perspectivas del 
bar rio. 

Viena : Viviendas sociales, p. 54 

t., Como disenar una vivienda de calidad con un 
presupuesto ajustado? Para H. Richter, la solucion se 
encuentra en el modo de diseno, que debe ir mas alla 
de la aplicacion sistematica de preceptos abstractos. 
Una de las claves de su trabajo es la simplificacion: 
estructura " moderna "; particiones minimas , areas 
complementarias ; organizacion flexible ; utilizacion de 
la luz (paneles traslucidos) ; calidad de los espacios de 
circulacion. 

En este conjunto de 62 unidades, las casitas estan 
suficientemente aisladas para no molestar a los veci
nos y agrupadas para aprovechar los espacios comu
nes. La ausencia de connotacion " soci al" sorprende : 
luz y sobriedad aportan mas que una plétora de 
detalles redundantes . 

Un programa del Correo para sus empleados 
parisienses, p. 58 

El Correo francés es una gran institucion. Frente a la 
insuficienca de su parque de residencias para emple
ados, obligados por horarios particulares a habitar muy 
cerca e incapaces - los mas jovenes- de pagar los 
elevados alquileres de Ja capitai, se decidio e n 1988 a 
l an zar una actuacion inhabitual de gran envergadura: 
1.500 nuevas viviendas repartidas en loda la capitai . 

Actuacion delicada, dado lo denso del tejido pari
siense y las severas reg las de urbanismo. El presu
puesto, para asegurar el éxito de este programa 
originai, fue superior al acostumbrado. Y -oh sor
presa- los proyectos fueron confiados a jovenes 
disenadores a través de un simple concurso de 
méritos. 

Los apartamentos, pequenos, debian ser evolutivos 
y dotados de una superficie adicional (5-11 m2) de uso 
plurifuncional que debia mantenerse como un espacio 
aparte. Este ha suscitado multiples interpretaciones y 
constituye un elemento muy positivo. 

Hoy, aunque no todos los edificios hayan sido 
construidos, el conjunto convence por su calidad . El 
presupuesto mas generoso ha permitido reemplazar el 
acostumbrado revoque por piedra, maderas exoticas y 
otros materiales. No obstante, los interiores revelan un 
uso menos creativo de los materiales. Por su parte, las 
oficinas de correos que acompanan los edificios son 
-desacostumbradaJ:J;~_E~nte- espaciosas, funcionales 
y bien equipad_as,'< . 

Lo apretado de las superficies ha exigido gran 
ingeniosidad de los creadores para crear la ilusion de 
espacio. Esta necesidad encuentra una solucion par
cial en el duplex: una escalera an ade casi siempre una 
dimension " magica" innegable pero cuestionable. 
Ciertas viviendas presentan caracteri sticas " lujosas " : 
una perspectiva de mas de 1 O m ; alturas de piso 
superiores a la media. 

Para ampliar el espacio, la calidad de la luz y la vista 
son vitales. Aqui , la variedad formai de las ventanas 
demustra el interés de disenar un vano no estereoti
pado: orientacion , vistas, tamano, confort interior, 
diseno y materia! del marco, son todos factores 
determinantes. 

Los solares utilizados eran muy diferentes desde el 
punto de vista del contexto urbano. El problema que 
generalmente se planteaba era el de colmar un vacio 
entre frentes construidos. Este ha si do resuelto de dos 
maneras. la primera incorpora una brecha entre dos 
volumenes diferentes, aportando un maximo de luz y 
vistas e incitando a mostrar o sugerir la cara posterior 
del edificio ; la segunda concentra el proyecto en un 
solo bloque. Los volumenes resultantes son a veces 
sorprendentes, posibles en parte debido a lo generoso 
del presupuesto, lo que deberia incitar a cuestionar 

.,.una politica que da prioridad a la rentabilidad sobre la 
calldad . 

La variedad de organizaciones propuestas muestra 
patentemente que la arquitectura, aun en el caso de 
viviendas, no puede existir aislada del resto. Si algo 
cabe objetar, es lo que parece ser una preocupacion 
obsesiva por la continuidad. Al respecto, el arquitecto 
no deberia verse limitado a inspirarse solo del pasado 
para rellenar los vacfos existentes; seria confesar una 
incapacidad a resolver el problema de la relacion entre 
pasado y presente. La fuerza de Paris reside en las 
marcas dejadas por los siglos , y la ciudad necesita los 
aportes del presente para sobrevivir l 

Burdeos: Residencia para obreros, p. 68 

Hasta ahora, la migracion habia venido resolviéndose 
de manera sumaria, mediante residencias que son 
sinonimo de promiscuidad. Para renovar su residencia 
bordelesa con un enfoque diferente, una gran socie
dad de alojamientos colectivos escogio un joven 
equipo parisiense. 

El programa fue dividi do en "un idades de vida,: 
21 casitas duplex para 5 personas con dormitorios y 
banos ind ividuales y concina y estar compartidos . 
Exteriormente, una lig ia de madera, que se abre o 
cierra segun las estaciones, permite personalizar un 
espacio que asi ... se torna humano. 

Paris: Del hotel " social , a la residencia 
amueblada, p. 70 

El reciente fenomeno de especializacion de la vivienda 
ha llevado a la Administracion lnmobiliaria de la Ciudad 
de Paris (R IVP) a proponer nuevos tipos de alojamien
tos. Los hoteles "soc iales" estan destinados a alber
gar personas en situacion dificil durante 3 a 6 meses y 
funcionan gracias a una red de asociaciones que 
toman a su cargo a los inquilinos. El programa, creado 
en 1988, trataba de dar con una alternativa a las 
residencias especializadas, de diffcil gestion y a 
menudo deterioradas. Para su elaboracion , se escogio 
como referencia el estandar hostelero " una estrella " · 
A fin de evitar su deterioro, se siguen tres principios · 
tamano (± 100 plazas de 15m2), modo de vigilancia 
(pareja de responsables) y mantenimiento (servicio de 
limpieza dellocal , su ministro de ropa bianca). Ofrecen 
ademas ciertos servicios comunes (cocina, comedor, 
lavanderia). Estas estructuras acogen poblaciones 
muy diferentes. 

El primero, terminado en 1991 , parece haber sido 
bien aceptado los vecinos, habiéndose constatado el 
desarrollo de un fenomeno de ayuda mutua entre los 
inquilinos. Los servicios y la vivienda de la pareja 
responsable se situan en las plantas bajas y los 
dormitorios en las superiores. El segundo, ha simple
mente mejorado ciertos servicios. Para integrarlos en el 
tejido del noreste parisiense, en ambos casos se ha 
optado por una formula de porches y patios interio
res. 

El proyecto de O. Chaslin distribuye 35 dormitorios 
en 8 niveles, con una habitacion de guardian y espacio 
de desayuno-descanso en el piso bajo. La RIVP 
proyecta diversificar este tipo de estructu ras, por 
ejemplo cerca a los hospitales. 

Kumamoto: Vivienda temporal para empleadas 
solteras, p. 74 

Extrano para una mentalidad individualista europea, 
este " dormitorio comun " para 80 nuevas empleadas 
de las empresas de la ciudad pone voluntariamente de 
relieve la vida en colectividad. 

Eficacia obtenida a través de un funcional ismo 
severo : pianta organizada en franjas paralelas, dos 
lfneas de dormitorios de 4 camas , abiertos a terrazas 
por un l ado y al otro a un gran espacio comun elemental 
de doble altura. Este , iluminado cenitalmente , es 
interrumpido por bloques que contienen la climatiza
cion , los sanitarios colectivos. 

En torno a la movilidad residencial , p. 77 

J. Lattanzio venia estudiando un tipo de vivienda capaz 
de responder al modo de v ida " nomada " de nuestras 
sociedades. Su idea inicial era la de ofrecer un volumen 
mas que una célula vital, con muros gruesos, dotados 
de recovecos que permitieran el desarrollo de diferen
tes funciones. 

Esta se plasma en un primer grupo experimental de 
viviendas para estudiantes en Rennes. Los modulos 
prefabricados pueden ser ensamblados segun di fe
rentes disposiciones, respetando asi la voluntad del 
arquitecto de ofrecer complejidad, intimidad y ameni
dad. 

De la vivienda estudiantil, p. 78 

Aunque generosos, los actuales planes de vivienda 
estudianti l son insuficientes para dar techo a una 
poblacion estudiant il en piena expansion (1 ,6 millones 
en 1991 que, a un ritmo del 6-7% anual, sera de 
2 mil lones e n 2000). Actualmente un 44% de ella se 
aloja con sus padres . 



Para hacer frente al problema, el Estado viene 
concediendo desde hace algun tiempo subvenciones 
para vivienda a los estud iantes y ventajas fiscales a los 
propietarios de viviendas para éstos. Tales medidas 
deberian incitar a los promotores a aumentar la oferta y, 
efectivamente, se han creado ya algunos organismos 
de comercializaci6n de residencias especializadas. 
No obstante, queda aun mucho por hacer. 

Las nuevas residencias se diferencian de las ante
riores por sus mayores superfic ies, comodidades y 
equipamiento, asi como por una gama de servicios 
comunes màs amplia. sa las de trabajo, TV / video, 
gimnasia, esparcimiento; conexion informàtica; lavan
deria , guardiania ; asesoria ... No obstante, no parece 
haberse hecho un avance comparable en cuanto a la 
calidad espacial: priman la economia, la estandariza
c ion, la con fusion entre nivei de equipamiento y cal idad 
espacial. 

En cuanto a las preguntas: ~debe construirse en la 
ciudad , en su periferia, en el campus, mezcl arse o 
separar estudiantes y habitantes, inventarse nuevas 
imàgenes e identidades? cada cual a porta su propia 
respuesta. Las entidades locales y los promotores 
publicos se preocupan por la rentabilidad , tratan de 
flexib ilizar los programas, a veces confian en los 
arquitectos ... Estos, a su vez, subrayan la importancia 
del lodo y de las partes e insisten en que el espacio 
simboliza una estructuracion de la inteligencia, pero, 
atenazados por los limites presupuestarios , optan 
muchas veces por elementos estandarizados. Co
mienza no obstante a imponerse la idea del mueble 
estructurador del espacio y adaptado a las funciones 
de habitar, disenado por el arquitecto. 

Graz (Austria): Viviendas para estudiantes, p. 81 
Las 48 viviendas que acaba de terminar K. Kada se 
situan en un barrio ingrato y desordenado de Graz. 
Tratando de reinventar una cierta urbanidad, hacia el 
norte dos edificios desfasados forman una barra 
quebrada fronteri za; hacia el su r. un tercer edificio se 
une a los primeros mediante ejes y circulaciones 
superpuestas. 

Las viviendas sorprenden por la variedad de sus 
tipologias, sus superfic ies generosas, el confort espa
cial. Como a menu do e n Graz, el conjunto se enriquece 
con diagonales, transparencias , la asociaci6n contro
lada metal /vidrio .. . vibraciones que, superpuestas a 
una trama geométrica, redundan en una complejidad 
animada pero ordenada. 

Talence: Viviendas para estudiantes, p. 84 
Al lado de la Escuela de Comercio, esta especie de 
" n avio .. de una arquitectura metàlica, precisa, està 
compuesto de dos cuerpos enfrentados que albergan 
158 estud iantes. Una amplia brecha transversal, enri
quecida por ojos de buey, pasarelas , escaleras y jardin 
japonés , abre la residencia al exterior. 

La misma atmosfera sociable reina e n el interior. las 
salas de esparcimiento y de porte ocupan una posicion 
centrai en la pianta baja. En los pisos superiores, cada 
vivienda ( 18-27 m2) propone un es paci o para cada 
funcion . 

1: Bergerac : Viviendas estudiantiles, p. 86 

B. Saillol es alguìen que "construye para su propio 
piacer y ... para el de los que habitan sus obras ... Esto 
no obsta para que, al l ado de una gran independencia 
formai , haga gala de un gran rigor en lo economico. 

En Bergerac, dada•la densidad del programa, ha 
tratado de iuchar contra el efecto de masa dejando un 
partiecillo al sur. A ambos lados se elevan diez 
hastiales agudos, estrechos , "medievales ... 

Los apartamentos, de una habitacion , son muy 
sencillos ; lo esencial se concentra e n las galerias 
exteriores, incitando a los encuentros, a la charla .. 
Para marcar la diferencia entre moradas y circulacio
nes, utiliza estructu ras diferentes, respectivamente 
hormigon y meta! . 

Ecully: Viviendas estudiantiles, p. 88 

Las fachadas del edificio en barra propuesto por 
Jourda y Perraudin estàn protegidas por voladizos que 
crean un verdadero espacio publico exterior. Cada 
barra està dividida e n dos partes a ambos lados de una 
espina dorsal. Los dormitorios, agrupados alrededor 
de un espacio comun se abren generosamente al 
exterior. Para racionalizar el proyecto, se desarrollo un 
kit de construccion que acelera el montaje. La estruc
tura metàlica, permite, una vez montada la cubierta y 
los voladizos , trabajar en seco. La concision aportada 
pour la recionalizacion contrasta con el caràcter 
profuso, exuberante, del terreno. 

Toulouse: Viviendas para estudiantes, p. 92 

En en centro de un nuevo barrio cuyo desarrollo se 
descarrio muy pronto, el recinto universitario del Mirai l 
- que sigu io el mismo camino- requeria nuevos 
alojamientos para sus alumnos. 

Recién salidas de la facu ltad, A. Sassus y M. La
lanne, propusieron recomponer el conjunto universita
rio a partir de una idea detonante: cerrar el recinto para 
construirle una personalidad , capaz de entablar en el 
futuro un diàlogo con el dificil universo circundante. 

Los edificios han sido implantados de manera 
periférica en dos bandas paralelas que encierran un 
palio en el primer piso, tratado como un puente de 
barco. Las viviendas - muy pequenas y semejantes a 
largos vagones - estàn comunicadas por escaleras 
metàlicas y un doble sistema de galerias cubiertas. 

Nueva Delhi: Residencia para estudiantes e 
investigadores, p. 96 
Para favorecer las relaciones sociales , el arquitecto ha 
organizado el proyecto en calles y plazuelas que 
conforman grupos de viviendas alrededor de patios a 
los que d an terrazas , balcones y logias. La sucesion de 
patios y sus escalas d iferentes , inspiradas en la 
arquitectura tradicional del Rayastàn pero muy con
temporàneas, c rean una escritura dinàmica y origi
nai . 

En torno a una programaci6n menos abstracta, 
p.98 
Actualmente, un nuevo tipo de programacion, llamada 
"generativa .. - que postula que el proyecto de be 
acoger los usos y el sentido, y no ignorarlos o 
forzarlos-, trata de responder mejor a los usos 
sociales y valores culturales de los edificios. Esta 
modifica las relaciones entre programacion y creacion , 
favoreciendo la dimension colectiva del proyecto. 

Contrariamente al proceso tradicional de proyecto, 
consistente en una acumulacion de intervenciones 

• independientes, el método de programacion genera
tiva plantea la necesidad de una asociacion de todos 
los participantes al proyecto que debe acompanar 
lodo su desarrollo. Un grupo de pilotaje discute con 
responsables y expertos, pero también con los usua
rios sobre los diferentes tipos de espacios. 

Ciertas experiencias que he realizado en proyectos 
de viviendas para personas de edad mostraran su 
pertinencia. El el caso de una residencia que debia ser 
modificada, sus habitantes expresaron en las reunio
nes que desearian un contacto controlado con su 
vecindario. Los arquitectos propusieron entonces un 
limite en forma de escollera, que proteg ia a quienes lo 
deseaban pero que podi a ser esca l ada para observar 
a los ninos de la escuela vecina. A su vez , el 
quinesiterapeuta propuso mejoras que servirfan para 
ayudar a mantener las capacidades fisicas de los 
ancianos. En el caso de un comedor, fue expuesto el 
problema de quienes se ven invitados a sentarse en 
mesas e n las que preferirfan no hacerlo, este fue 
resuelto divid iéndolo en cuatro ambientes dotados de 
doble circulacion. 

Si la programacion generativa presenta el riesgo de 
poderse perder de vista la composic ion de conjunto, 
ofrece en cambio la oportunidad de explorar cabal
mente todas las posibilidades. Por ejemplo, para 
luchar contra la plétora de oficinas, una discusion con 
un grupo administrativo al que se le presentaron los 
espacios colectivos de la Biblioteca Exeter de L Kahn 
!levo a éste a aceptar una solucion con muebles
oficinas moviles. 

Se ve aqui en accion el papel que puede desempe
nar la cultura arquitectonica. Esta puede !levar a ser 
mas exigente , al monstrar que es posible aportar 
respuestas satisfactorias a las expectativas màs com
plejas. Pero sobre todo abre un universo de posibili
dades inéditas al revelar cuestiones que no se habian 
planteado. 

Angers : 55 viviendas para minusvalidos, p. 102 

Se trataba aqui de integrar en un barrio a un grupo de 
miopatas deseosos de h abitar un apartamento "ordi
nario ... Para evitar la marginalizacion, las unidades han 
sido repartidas en varios niveles y cajas de escaleras. 
Se ha tratado de favorecer la independencia de los 
habitantes, optimizar las superficies, evitar los despla
zamientos inuti les . El ambiente de "1oft .. , el sobredi
mensionamiento de las ci rculaciones , la preponderan
cia de elementos acristalados, favorecen el contacto 
con el exterior. Ante la ausencia de reglas para este tipo 
de viviendas, se estudiaron los cond icionantes y se 
establecieron normas que permitiran reproducir la 
experiencia en programas futuros. 

Fontaudin: Residencia para rel igiosas de edad, 
p. 104 
La residenc ia ha sido implantada entre el parque y el 
claustro. A partir de la torre angular, se enfrentan dos 
barras ; entre las dos, un jardin interior Comunica el 
comedor, espacio centrai del proyecto, al parque. 

Para reducir la soledad y la inactividad, se han 
destacado los espacios comunes, tratando de acen
tuar sus especificidades. Asi , la pasarela de vidrio 
entre las barras resulta un magnifico observatorio. En 
cada una de las seis unidades , una " tisaner ia " 
permite iomar el té en campania. 

Ensisheim: Residencia para ancianos, p. 106 

Esta obra es ejemplar e n cuanto a la relacion interior l 
exterior, tan importante para las personas de ed ad que 
sufren de la pérdida de contacto con el medio exterior. 
Enmedio de un parque , las habitaciones al este, 
dotadas de grandes balcones, se abren a una ala
meda; las del oeste, al rio. Recorridos, perspectivas , 
vistas hacen accesible un entorno de calidad . 

La Texonera (Barcelona): Residencia para 
personas de edad, p. 108 

Sobre una pendiente escarpada, la larga cu rva de la 
residencia ab re su la do concavo a la calle, dilatando el 
espacio de ingreso, apertura que se justifica por la 
presencia de talleres para externos. 

La convexidad hacia el norte, cual arco tendido con 
sus extremos anclados, se abre al panorama del valle. 
Entre la res idencia, unitaria y tranquila , y la animacion 
de los talleres, un cilindro resuelve el conflicto entre dos 
geometrfas y dos programas. 
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