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Dos equipamientos para la ciudad de Rennes, 
p. 32 
La ciudad de Rennes ha lanzada rec ientemente dos 
concursos, el primero para la estaci6n del tren de gran 
velocidad y el segando para la escuela de arquitec
tura. 

Aparte de su simultaneidad, estas dos consultacio
nes tienen en comun el que conciernen programas 
cuyas ambiciones superan al simple equipamiento 
publico para constituir verdaderos proyectos urba
nos. 

Entrevista con Henri Ciriani, p. 56 

"Lo que cambiò realmente es que, durante los anos 70, 
los arquitectos franceses empezaron a reflexionar, a 
considerar las cosas detenidamente "• nos dice Ciriani. 
" Los arquitectos tenian una alta posici6n social pero 
un nivei de operatividad bajo ; ya no controlaban, n i 
dominaban la construcci6n., Cuando este arquitecto 
l legò a Francia, una de las cosas que mas le impresion6 
fue la organizaci6n unitaria y territorial del departa
mento de ingenieria civil. " Las obras publicas en 
Francia le han dado una imagen y una calidad que es 
inmediatamente reconocible como francesa., 

Ciriani sostiene que Francia es, sin darse cuenta, 
sumamente dependiente del desarrollo tecnologico e 
industriai. "Los arquitectos que se interesan en la 
construcci6n y en la industrializaci6n de la misma, se 
ven finalmente obligados a seguir una legislaci6n 
sobre la que no tienen ningun contrai. Se someten 
completamente a los materia/es y tecnologias sin 
reflexionar y sin hacer modificaciones que las tomen e n 
cuenta. Ciriani vuelve al tema del diseno, al pedirsele 
que explique en términos genera/es su propia visi6n de 
la arquitectura. " Espacialmente, hemos perdido la 
noci6n de centro. Las técnicas constructivas modernas 
hacen que no sean ya necesarias cuatro paredes 
resistentes, que en otro tiempo eran la principal raz6n 
de la centralidad . Las aberturas se practicaban para 
dar luz a estos centros. Hoy dia, lo que importa es el 
perimetro y el problema se ha invertido, pues es el de 
saber donde poner los elementos s61idos. Lo que no es 
facil , y la mayor parte de los arquitectos esquivan el 
problema. Los s61idos ya no se ven ni se entiende la 
raz6n por la cual existfan. Es en ese momento que la 
opacidad se convierte en un e/emerito de diseno, no 
siendo ya parte de la arquitectura. La definici6n de 
arquitectura de Al berti sigue siendo valida: la arqui
tectura es un todo. , 

Finalmente, Ciriani comenta es estado del arte 
arquitect6nico. "La Arquitectura tiende a perderse en 
nociones de signos y simbolos. Es necesario recon
quistar la arquitectura y también la ciudad , desde el 
interior ... procurandose todos los medios para crearse 
una competencia, de manera a aprender a hacer 
arquitectura. , 

Entrevista con Henri Gaudin, p. 64 

La obra de Henri Gaudin parece emerger de una 
actividad que no tendria referencia alguna ni en el 
lenguaje arquitect6nico antigua ni en el moderno. 
Segun nos dice, ésto es un resultado de su busqueda 
de un retorno al origen de las cosas, de modo a 
alcanzar la verdad, "Y para lograrlo, es necesario 
reinventar. Trato de pert>ar la arquitectura no desde el 
punto de vista de objeto, sino como una zona comple
tamente construida., Mientras que hoy otros arquitec
tos tratan de capturar un espacio trabajando sobre los 
elementos s61idos, Gaudin opera mas sobre lo que el 
/lamajunturas o comisuras entre los espacios. Lo que 
simplemente consiste en confrontar las cosas existen
tes con nada mas que luces o reflejos. El interés de 
Gaudin por el lenguage ora/ estaria indicando un 
movimiento generai hacia un grado de sensibilidad 
cultura/ mayor que nunca, particularmente en los 
campos de la literatura y la filosofia. " Hay un deseo no 
solo de sumergirse e n el bano palpitante de la cultura, 
sino también de salir de el, de modo a reencontrar los 
origenes de la arquitectura., 
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Entrevista con Jean Nouvel, p. 72 

"Para mi, la arquitectura es , antes que nada, la 
producci6n de imagenes. Durante la década pasada, 
hemos si do acribillados por todos lados con imagenes 
y nuevas referencias. No veo como la arquitectura 
podria mantenerse apartada de este fenomeno. Mi 
primera preocupaci6n es la de crear un vinculo entre el 
arquitecto y el barri o, en relaci6n con los habitantes. La 
arquitectura no es una disciplina autonoma, aun si no 
puede negarse su especificidad en virtud de un cierto 
conocimiento constantemente generado por las técni
cas del arte del momento., La arquitectura de Nouvel 
se caracteriza por su singularidad. Al preguntarsele si 
por esta raz6n diria que lo primero que un arq uitecto 
debiera de construirse es una personalidad, responde 
que no. " La receta no es esa. Lo que mas importa es el 
ser capaz de adoptar una actitud. Mi palabra c lave es 
especificidad, esto es, la utilizaci6n de cada situaci6n 
con todos sus contextos y parametros. , (.Pero al 
ad optar especificidad como palabra clave no se corre 
el riesgo de producir una arquitectura aferrada tan solo 
a elementos effmeros? (.No habrian otras fuerzas mas 
poderosas que las que se refieren a los aspectos 
anticuados y especificos de un proyecto? 

"No se comienza cada vez como si uno redescu
briera América. Simplemente, no tengo confianza en 
las recetas. Pueden usarse, pero por lo menos yo no 
voy mas alla. Si se consulta una guia para ir a ver un 
edificio particular es debido a la particularidad del 
mismo. No obstante, lo que me interesa no. es su 
diferencia sino mas bien su especificidad., 

Entrevista con Christian de Portzamparc, p. 80 

(. Los rostros dispares de la arquitectura actual seri an 
sintomaticos de su deceso o de su renacimiento? 
Christian de Portzamparc cree que la respuesta se 
encuentra en algun punto entre los dos extremos. "Si 
alguna vez hubo un credo arquitect6nico unico, nos 
dice, hoy en d ia ciertamente hay varios. Y por otra 
parte , debido a circunstancias inevitables, las estruc
turas modernas se ven siempre confrontadas a cons
trucciones de diferentes épocas, produciéndose un 
choque y conflicto entre expresiones técnicas , con
cepciones forma/es y conceptos espaciales diferen
tes. Al mismo tiempo, el estilo internacional se acerca a 
las expresiones regionales y nacionales. , 

"Con todo esto en ebul lici6n, naturalmente veo un 
peligro, el de una confusi6n generai. Pero no obstante, 
creo que el resultado es mucho mas rico que el de una 
doctrina rigida. La era de las convenciones y c6digos, 
que perdurò durante siglos, ha terminado. Pero es 
importante el comprender que no podemos escapar 
totalmente de los problemas de c6digo e imagen. Para 
mi, la arquitectura es un arte. No un arte liberai -
probablemente es el menos libre - sino un arte que 
construye y crea el espacio: el arte del espacio . Con 
cada proyecto es necesario pensar un nuevo espacio, 
tornando en cuenta una geometria espacial que se 
extiende mas alla del proyecto, del sitio, del contralo. 
Se !rata de inventar, cada vez, un genius foci. , 

Entrevista con Alain Sartati, p. 88 

Alai n Sarfati ha tornado parte, junto con otros arquitec
tos , en una importante critica de lo que sucedia en los 
anos 50 y 60, y ha ayudado a definir nuevos enfoques 
en cuanto a arquitectura y urbanismo. En momentos e n 
que muchos arquitectos estan convencidos que la 
soci ed ad ya no se expresa a través de la arquitectura, 
Sarfati nove la raz6n por la cualla arquitectura reflejaria 
la sociedad hoy dia en un grado menar que hace 
30 anos. "Creo por el contrario que, a través de la 
arquitectura, llegan a verse las principales corrientes 
que recorren la sociedad . Por mi parte trato de 
referirme a su historia mientras que, al mismo tiempo, 
me abro a las nuevas técnicas , todo ello en medio de la 
tensi6n que existe entre cultura y tecnologia. En 

realidad , la modernidad no puede ser definida por un 
sistema de formas sino por un sistema de ideas. Lo 
extraordinario hoy en dia es que este sistema de ideas 
parece ser tan desconcertante, debido a que es tan 
rico., 

Trabajos en Argentina, Sudàfrica y China, p. 132 
por Mig.uel Angel Roca 

La arquitectura de este creador argentino esta mar
cada por una profunda preocupaci6n urbanistica. Es 
asi como en su busqueda de un soporte a la organi
zaci6n de sus obras , recurre a correlatos arquitect6ni
cos de los elementos estructurantes de la ciudad : 
cal les, plazas, barrios . 

En Jabulani-Soweto y en Krugersdorf, dos ayunta
mientos atravesables y acogedores incorporan, con
gregandolo, al usuario como protagonista. Mientras 
que e n el primero, a un espacio exterior plaza responde 
uno interior de galerias, en el segundo, una plaza 
centrai unifica el espacio publico desplegado en 
multiples galerias y plazas mas pequenas. En Hong 
Kong se enfatiza el paisaje natura/ de una gran bah i a, 
explotandolo como eje generador de un vasto " pue
blo , que incluye un hotel. El Hospital de C6rdoba se 
propone por su parte como un " edificio-manzana , 
con un rostro monumental. 

El problema de la acci6n en diferentes latitudes es 
afrontado buscando la identidad que celebrara las 
cualidades del sitio, es decir reivindicando un regio
nalismo opuesto al vernaculismo sentimental y al 
escapismo consumista. El objetivo es lograr una 
arquitectura auténtica que h ab le de nuestra cultura, de 
nuestra sociedad, empleando tecnologfas adecuadas 
y tipologfas enarmonia con las condicionantes clima
ticas. Una actitud atenta en este sentido no puede sino 
conducir a revalorizar el entorno y a intensificar la 
identidad. 

Finalmente, t oda o bra arquitect6nica merecedora de 
este tftulo debe expresar y celebrar la singularidad de 
su configuraci6n , sin olvidar que el reconocimiento y el 
tratamiento lucido y logrado del objeto arquitect6nico 
es el resultado de una adecuada lectura del contexto, 
del lugar propio universal en tanto que unico. 

Hospital de Urgenclas en C6rdoba, Argentina, 
p. 134 

El hospital ha sido localizado teniendo sobre todo en 
cuenta su accesibilidad y la intenci6n de crear una 
puerta de entrada a la zona centrai de la ciudad . Los 
componentes funcionales del edificio se organizan 
juxtaponiéndose sobre una trama estructural cuadrada 
voluntariamente indeterminada para facilitar los futuros 
cambios y armada con un modulo es paci al tecn616gico 
que diferencia claramente circulaciones y espacios. El 
hospital esta constituido por tres pabellones unidos en 
fachada por una espera abovedada que articula el 
edificio. La parte anterior aloja los servicios de mayor 
afluencia de publico (consultorios externos, laborato
rios, administraci6n ... ) y la posterior, los servicios 
hospitalarios propiamente dichos. La internaci6n se 
situa e n el nivei superi or y la centrai de abastecimientos 
y procesamiento, en el s6tano. 

Muebles del Japon, p. 142 

Objeto entre otros objetos, el mueble japonés ha 
perdido la funci6n que le imponian los c6digos tradi
cionales; en el Jap6n, el di seno de muebles no es cosa 
evidente. Asi , tres disenadores, Teruaki, Ohashi, Shìro 
Kuramata y Toshiyuki Kita tratan de establecer las 
nuevas relaciones del mobiliario con el habitat: expe
riencia inhabitual en un pafs orientado mas hacia la 
producci6n que hacia la investigaci6n basica. 


