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« Abrazar en lo abierto ... ''• p. 64 . 

H. Gaudin acaba de terminar 128 viviendas en la zona 
Maison des Gardes de Arcueil que constituyen un 
conjunto sorprendentemente presente, de gran esta
bilidad pero también de un desequilibrio flagrante. Se 
trata de dos inmuebles largos que constituyen a la 
manera de acantilados los frentes de la avenida de la 
Convention. A ambos lados, brechas alargadas hacia 
el centro de las manzanas crean algo asi como calles 
sin aceras. Uno de los edificios !leva una cornisa a la 
que responde en el edificio del frente una galeria 
cubierta. Largas escaleras trazan entalladuras diago
nales y conduce n a " cali es aéreas , que comunican 
los pisos superiores. 

E n la calle de Menilmontant e n Paris, por el contrario, 
rei n a la serenidad. Afuera, una fachada tranquila ; 
dentro, un patio inventado entre un edificio adosado a 
un muro piilòn y el trazo de los edific ios hacia la calle. 
Las viviendas son diferentes, imprevisibles y acogedo
res. 

E n los dos casos Gaudin precisa que se trata de "un 
homenaje a las virtudes de las ciudades, que de ben ser 
reinventadas ... Una arquitectura no puede existir sola, 
sino e n un dialogo, una aglomeraci6n de cosas. El errar 
de la modernidad ha sido de nos considerar la 
arquitectura sino como objeto, como sistema de la 
soledad . Mientras que ella necesita de las pluralida
des .. 

El suave hormig6n y el é'ispero ladrillo, p. 72 

Este es un programa en Évry que pretende l legar a un 
nuevo equilibrio urbano a través de la combinaci6n de 
viviendas en venta y e n alquiler. Las primeras se situan 
en un edificio cuadrado plantado sobre cuatro grand es 
pilas de hormig6n. Las segundas (con gran numero de 
pequenos pisos) ofrecen la oportunidad de inventar 
una implantaci6n originai , una doble barra interiorizada 
y un sistema diagonal de circulaciones verticales . Este 
consiste eri lineas oblicuas que perforan el edificio con 
escaleras derechas superpuestas donde las zonas de 
descanso reciben las puertas, Asi, la escalera deja de 
ser un torniquete que !lega a cualquier sitio para 
constitui r una perspectiva donde se ve de lejos y en la 
que hay el tiempo de decirse buenos dias. Los edificios 
largos estan totalmente revestidos de ladrillo con un 
aparejo exigente y sofisticado que incluye ladril los de 
diseno especial. 

Doble faz, p. 75 

Con este grupo de 88 viviendas en Melun-Sénart, 
A Sarfati integra una referencia mas a su busqueda de 
la diversidad que de golpe cambia todo y pone orden. 
No que repudie aqui la utilizaci6n reinterpretada de 
elementos de catalogos que caracteriza a su grupo 
(Area) sino que la circunscribe al campo donde se ha 
mostrado mas efectiva: el garantizar las gradaciones 
desde la ciudad hasta el hogar, de lo multiple a lo 
singular. 

Toda la composic i6n de esta obra descansa en el 
principio del " doble faz "· Saliendo de la estaci6n de 
FF.CC., si se torna a la derecha del piilòn , se pasa 
frente a una fachada bianca de ritmo moderno hasta 
una calleja de doble faz : a un !ado fachadas lisas, 
ventanas parsimoniosas ; al otro aberturas mas 
amplias y bow-windows. Tornando a la izquierda del 
piilòn , el mismo decorado con cajas de escalera 
exteriores y las entradas a las viviendas, Puede decirse 
que la manera de Sarfat~ es la de la integraci6n de 
elementos culturales significativos. Hoy dia, al dejar de 
escoger sus modelos en el folklore para hacerlo en la 
arquitectura contemporanea, atrae hacia el presente 
los limites de la h i storia y confirma la modernidad como 
cultura posible . 

Recto-verso, p. 80 

En la nueva ciudad de Marne la Vallée, 100 metros del 
frente de un de un futuro bulevar, e n los que que debian 
elevarse 97 viviendas, fueron sacados a concurso. En 
un terreno plano, aun parcialmente ocupado, que 
neces1taba urgentemente la creaci6n de puntos de 

orientaci6n , los j6venes arquitectos Brenac y Gonza
lez, con un registro voluntariamente controlado, han 
querido responder a cuestiones territoriales (orienta
ci6n , via, parcela larga, necesidad de marcar un 
pasaje ... ) de programa (un maximo de viviendas sin 
complicaciones) , de fondo/forma (voluntad de trabajar 
el espesor de la fachada). 

El proyecto se basa e n el analisis de los datos y de las 
exigencias del sitio, con la voluntad de integrarlos con 
naturalidad . Enseguida intervienen decisiones de 
orden plastico que c rean un lenguaje a través de un 
trazado por fragmentos (una barra de 89 m, una curva 
y, entre las dos, un "taco,) y una escritura dada por el 
espesor de la fachada, el numero limitado de elemen
tos expresivos multiplicados por repetici6n, la oposi
ci6n de materiales. Las dos caras del edific io, de 
ladrillo al norte , con revoque y ceramica al sur, se 
encuentran en el pin6n y se envuelven una sobre la 
otra, c reando volumenes francos. Al norte opacidad, 
ligereza al sur, estos contrarios se responden en 
positivo/negativo. 

Mosaico, p. 87 
En el hogar para incapacitados cerebro-motores en 
Légé (Gironda) los arquitectos Giacinto y Loisier se 
enfrentan al diffcil problema de inventar un espacio 
donde la medicalizaci6n no oculte totalmente las 
posibles calidades de vida. " Hemos escogido com
poner un lugar tanto de v ida como de atenci6n médica. 
Hemos tratado, no de confirmar el encierro, sino de 
proponer soluciones que permitan guardar el contacto 
con el exterior y la naturaleza., Asi, se ha optado por 
una implantaci6n dispersa relacionada por circulacio
nes semicubiertas. Las diversas funciones ocupan 
edificios de geometrias diferentes: la administraci6n 
en un edificio curvo, las grandes salas y tal leres en 
varios cuadrados, la cocina en una rotonda piramidal , 
los dormitorios en rectangulos bajos. Todo ello orde
nado por un sistema de ejes unificado por un lenguaje 
arquitect6nico coherente. 

La dispersi6n de los servicios, la longitud de las 
circulaciones, la presencia de elementos percibidos 
como obstaculos inquietaba al personal. Pero, des
pués de seis meses de funcionamiento, se ha compro
bado que los residentes han aprendido rapidamente a 
evitar los obstaculos y a apropiarse del lugar. El hogar, 
inicialmente bautizado Mosaico por ellos por lo dis
perso , ha finalmente llegado a formar un todo cohe
rente para ellos. 

Pisos de renta limitada para personas de edad 
en La Teste (Gironda), p. 90 

El terreno era caprichoso, demasiado pequeno, mal 
situado y afectado por una reglamentaci6n urbanistica 
muy pesada. El programa no era sencillo: por un l ado 
58 viviendas con un hogar y un restaurante y por otro 
una cocina industriai municipal. 

Para clarificar la imagen del sitio se cre6 una nueva 
via que simplifica la circulaci6n y separa las dos partes 
del programa, se conservaron dos arroyos y se escog i6 
una volumetria simple. El nuevo trazo de los arroyos 
discurre a lo largo de la cal le y luego se convierte en el 
eje principal de organizaci6n de la residencia. Las 
viviendas, con superficies normativas exiguas, han 
sido estudiadas a fondo en cuanto a exposici6n , 
espacio espacios exteriores, disposici6n de estares, 
cuartos de bano. La red de ci rculaciones es amplia y 
compleja para permitir varios itinerarios de un punto a 
otro. En las calles interiores, las dos fachadas en 
voladizo sobre uno de los riachuelos establecen una 
relaci6n ambigua, a las vez intima y discreta. Les 
fachadas laterales son unificadas por una estructura 
de acero sobre la que debe trepar la vegetaci6n. 

Ultimos domicilios conocidos, p. 104 
En este pequeno inmueble, que casi lleg6 a realizarse, 
se si ente el deseo imperioso de construir con su tiempo 
y de integrar a la arquitectura los hechos culturales que 
son la velocidad, la imagen, la moda, el ruido, la 
tecnologia. La intenci6n era realista: construir , mas 

que un inmueble , una villa en este barrio centrai 
decimon6nico. Y ya que el edificio es vis ible de lejos y 
que los coches van ràpido ,;,por qué no integrar la 
métafora de la velocidad? Y puesto que se t rata de un 
edificio de categor ia ,;, por qué no tratarlo como una 
joya? En el tec ho, una casa de 300 m2 , e n los pisos 
intermedios 1500 m2 habitables divididos a gusto de 
los compradores, en el piso bajo un laboratorio de 
300m2 El conjunto constituye un edificio denso y doble 
de 5 niveles , una concha de hormig6n y meta! alrede
dor de un palio inaccesible , jardin minusculo y tropical. 
En cuanto a fachadas , el edific io presenta mas bi e n dos 
vistas contrastadas. 

El inmueble-villa: persistencia de un tema, p. 105 

La paternidad del término es atribuida a Le Corbusier 
quien asi califica sus proyectos de 1922 y 25. Por otr~ 
parte, este no lleg6 a realizar jamas el ed ificio en su 
perfecci6n teorica. Y los origenes de este tipo de 
edificio remontan a principios de siglo, cuando las 
preocupaciones de higiene/ rentabilidad dan como 
resu ltado algunas ciudades obreras que superponen 
dos niveles de casas unidas por terrazas-descansos. 
Puede senalarse la influencia de T. Garnier y del 
concurso de casas baratas de la Fundaci6n Rothschild 
(1905). 

Mientras que estos ultimos anos han visto alternar 
dos enfoques fragmentarios del habitat colectivo (la 
cé lula y la morfologia urbana), la investigaci6n tipol6-
gica sobre temas como el inmueble-villa parece ser 
prometedora ya que se refiere simultaneamente al 
edificio y a la vivienda en sus relaciones entre espacios 
comunes y privados. 

Las conciliaciones de la l BA, p. 11 O 

Después de una década de renovaciones sustancia
les, el juego se calma en Berlin a comienzos de los 
arìos 70. Las reivindicaciones urbanas, las luchas 
asociativas y el debate arquitect6nico posmodernista 
daran entonces origen a la IBA La idea de esta 
exposici6n parti6 de la reconstituci6n de la parte sur de 
Friedrichstadt y la renovaci6n, manteniendo poblaci6n 
y actividades, de Kreutzberg. Paralelamente, se 
enfrentan varias tendencias, entre las que se impone la 
de J. Kleihues, de " reconstruir la ciudad en laciudad "· 
Creada ofic ialmente en 1979, la IBA, luego de la 
reti rada de Ungers, se convierte en una organizaci6n 
doble : la !BA de lo viejo (Aitbau) que interviene en los 
barrios mas amenazados por la urbanizaci6n destruc
tiva, la especu laci6n y la pauperizaci6n con un enfoque 
de renovaci6n circunspecta y la IBA de lo nuevo 
(Neubau) que actua mas bien en terrenos vacios. 
Financiada por la municipalidad de Berli n y el gobierno 
federai, ha suscitado 3500 mil lones de marcos de 
obras , que corresponden a 5000 viviendas y sus 
servicios. Pero construir en Berli n no es facil: las 
exigencias son pesadas , las normas inc6modas. Ade
mas la !BA no es omnipotente; actua, no como 
urbanista o promotor, sino como planificador, como 
polo federador de intenciones. En conclusi6n , los 
contextos y las maneras divergen pero las diferencias 
morfol6gicas ilustran bien los caminos paralelos que la 
IBA logra conciliar , siendo en esto un verdadero 
modelo para Europa. 

La herencia critica, p. 112 

Este conjunto de 112 viviendas se eleva en una 
manzana de Friedrichstadt que alberga también el 
Museo de Berlfn . Los edificios delimitan el trazo de la 
manzana y dejan un jardin publico al centro. " Nuestra 
realizaci6n es una critica y una herencia de las 
tradiciones urbanisticas del siglo XIX y del Moder
nismo ". Tradici6n modernista de este ed ificio que no 
se contenta con la reproduci6n idéntica de los elemen
tos del contexto, estando concebido como una totali
dad . Asi, las proporciones de la secuencias de 
revoque y ladrillo no tratan de pasar desapercibidas 
sino de responder a las escalas de los edificios 
antiguos circundantes. " Nuestro inmueble rechaza la 
vieja creencia de que es posible una med iaci6n entre 
las contradicciones fundamentales que existen en un 



sitio hist6rico. Es. por lo tanto un proyecto unitario». 

El inmueble tiene un " delante" y un "detras " . lo que 
se justifica por su posici6n entre el territorio colectivo de 
la calle y el individualista del jardin . Transformaciones 
morfol6gicas de este tipo se encuentran en el trata
miento de fachada y en las variaciones de las plantas. 
El principio fundamental volumétrico y espac1al es el 
desarrollo de los elementos de pianta y corte segun 
secuencias independientes y paralelas. La composi 
ci6n, lejos de monumentalizar las fachadas con cajas 
de escaleras, utiliza elementos signilicativos de la 
arquitectura urbana tradicional: balcones, bow-win
dows, invernaderos. 

Desfases, p. 118 

E n Berlin. donde el movimiento de los verdes tiene gran 
fuerza. uno de los objetivos de la IBA - sector 
renovaci6n es de dar la palabra a los habitantes. Con 
este peuer'lo inmueble de 12 apartamentos autocons
truidos y autoadministrados, situado en el antiguo 
barrio de Kreutzberg, queda demostrado que la parti
cipaci6n no significa necesariamente la exclusi6n de la 
arquitectura. Por un lado, los habitantes. con su 
p royecto de vida y de organizaci6n de su vivienda, por 
otro, los arquitectos con su saber espacial y técnico. 
Entre los dos, el edificio construido por los primeros. 

El edificio conjuga la utilizaci6n desfasada de pro
ductos industrializados y la practica de la autogesti6n. 
El principio constructivo es simple : una estructura 
sustentante principal de tipo losa-pilares sobre la que 
superpone una estructura secundaria de madera. 
sencilla para poder ser montada por los habitantes. Lo 
que ha ce realizable el proyecto es la trama geométrica 
de concepci6n y construcci6n. con la que se evitan 
medidas e indicac iones abstractas y a parti r de la cual 
se disponen los elementos. Este principio permite 
todas las vari'antes en pianta y en volumen. E n fachada, 
a soma el individualismo de cada uno : ritmo irregular de 
ventanas, balc6n o mirador. .. En sobreimpresi6n, un 
trazo metalico s imétrico elemental constituye la 
segunda fachada de estas v iviendas. 

Veclndades, p. 121 

Con este de 100 viviendas para personas de ed ad, Otto 
Steidle plasma una vez mas su enfoque de acci6n 
social y de invenci6n constructiva y espacial. Perpen
d icular a la calle y paralelo a un viejo edificio de 
viviendas integrado al proyecto, el cuerpo principal 
esta compuesto de tres bloques dispuestos escalona
damente para corresponder a las rampas. Hacia la 
calle. una casa-torre efectua el v inculo con los elemen
tos urbanos tradicionales y crea una abertura h aci a los 
terrenos no construidos pero manteniendo la alinea
ci6n de la calle. El edif icio nuevo y el antiguo estan 
funcional y espacialmente reunidos por un vestfbulo 
que, bajo un gran lucernario, es recorrido por rampas 
que permiten acceder facilmente a los diferentes 
niveles, reduciendo la dependencia de los sistemas 
mecanicos de circulaci6n. 

Los arquitectos han tradedo asimismo de conciliar el 
deseo de los mezcla excesiva con otros grupos de 
habitantes, con su concepci6n del habitat colectivo 
que implica una c ierta integraci6n. 

Un proyecto ultimo, p. 124 

El proyecto de Daniel Libeskind no es esta vez lo que 
Eisenman llamara una n~-arqu itectura . Es un verda
dero edif icio que contiene viviendas, oficinas y areas 
de actividades, situado en un g ran terreno baldio en el 
barrio de Tiergarten. Pero el enfoque conceptual del 
arquitecto esta muy presente en ese proyecto. expre
si6n exacerbada y polémica de la ultima generaci6n de 
la IBA. 

Se trata de un largo edificio diagonal d ispuesto a 
través de las manzanas berlinesas como " una aguja 
que rayara los surcos ... una disonancia ». lmaginarlo 
concretamente es d iffci l. En efecto. en él es patente el 
espiritu del habitar, pero no su sustancia. No obstante, 
de no sucumbir a la tentaci6n de interpretarlocomo una 
obra de arte g rafico, es posible descubrir las ideas 

directrices de un edific io pos1ble. La barra inclinada 
alberga un escalonamiento de niveles sucesivos de 
viviendas. El suelo bajo los pilotis es publico. Una gran 
rueda gira en el fianco del edifico y se desplaza de un 
lado al otro : un ascensor gran espectaculo. 

Libeskìnd propone una idea. un proyecto. textos de 
niveles de lectura multiples cuyas relaciones 16gicas 
desconecta voluntariamente. Uno se pregunta lo que 
quedara al cabo de este proyecto. si un edificio en un 
tal contexto puede alcanzar lo q ue el autor llama el 
"punto final " · el comienzo de una nueva d iagonal ... 

Una orilla, dos caras, p . 128 

Este conjunto de 124 viviendas en el suburbio de 
Voorburg, cerca de la Haya, se situa en una zona de 
grandes manzanas con una escala muy coherente. El 
proyecto rompe esta escala con una torre de 9 pisos y 
un largo edificio curvo de 5 niveles. Conserva el trazo 
de la manzana pero se abre en sus extremos, trans
formando el interior en una calle de uso interno. La 
autonomia asi adquirida por el conjunto permite tratar 
las dos caras en registros diferente : hacia el rio priman 
las terrazas y las aberturas, hacia la calle el aspec to es 
mas urbano,mas cerrado. A est a d ualidad responde la 
de los modos constructivos. El cuerpo de los edificios 
es macizo, mientras que los balcones y circulaciones 
exteriores constituyen un segundo orden semi-inde
pendiente compuesto de una estructura ligera y ele
mentos metalicos. 

Un sistema de distribuci6n sutil y eficaz es uno de los 
elementos que contribuyen a la g ran calidad y fuerte 
independencia de las viviendas. Hacia el rio el acceso 
a la pianta baja es directo y mediante escaleras en 
espirai para los dos primeros pisos. Los pisos supe
riores son accesibles a través de vestibulos relaciona
dos pour una galeria cubierta en el tercer nivei, 
elemento que presta gran vigor a la fachada hacia la 
calle. 

El arte de la distribucfon y la iluminac6n, p. 138 

Los arqui tectos desconocidos que disenaron los edi
ficios de alquiler en Parrs entre 1880 y 1914 de hecho 
contribuyeron decisivamente a una evoluci6n de la 
pianta, la distribuclon y las aberturas. En realidad, las 
fachadas opulentas de estos edificios ocultan aparta
mentos admirablemente distribuidos. Asi, la fachada 
del edificio en la avenida de Wagram de los hemnanos 
Perret es relativamente banal. Pero al entrar a los 
apartamentos. una larga galerla constituye un verda
dero espacio de recepci6n, los salones se abren 
generosamente unos a otros y el comedor ha dejado de 
ser una pieza de ·servic io. 

La antigua regia de tripartici6n vertical del espacio 
(servicio, recepci6n, habitaciones) se aplica horizon
talmente a los apartamentos de categoria. Ordinaria
mente las habitaciones de recepci6n se abren a la 
calle, los dormitorios al palio y las habitaciones anexas 
a pozos de luz. La reglamentaci6n de 1902 aumenta el 
area de los patios y permite aberturas y vuelos mas 
importantes. Las nuevas preocupaciones de asolea
miento e iluminaci6n haran que se tome en cuenta la 
orientaci6n. Se inicia una reflexi6n sobre la f lexibilidad. 
con particiones m6viles y puertas corredizas. La 
tendencia a abrir y articular los espacios, a alinear 
varios salones de tamarìo diferente, asi como la 
inclui6n del comedor entre los espacios de recepci6n, 
se afirma a principios del siglo XX. El comedor es a la 
vez un espacio fami liar y de recepci6n, tendiendo a 
rivalizar con el sal6n al que se encuentra vinculado. 
Para facilitar el servicio. la cocina se acerca al 
comedor. El cuarto de aseo pasa a ser una habitaci6n 
estandar. En los inmuebles reservados a la clase 
obrera, los cuartos de bano son colectivos y estan 
situados en la pianta baja. 

T odos estos ejemplos muestran la calidad de la 
reflexi6n subyacente, que p reparò el movimiento 
moderno en Francia. El dominio de la concepci6n y la 
adaptaci6n a la demanda social son una lecci6n para 
nuestra época. en especiallas ìdeas en torno a la luz y a 
la evoluci6n de la familia. La flexibilidad, la idea del 
estar y la reflexi6n sobre la orientaci6n, la iluminaci6n, 

la distribuci6n caracterizan esta producci6n tan criti
cada pero que, a fin de cuentas. permiti6 que surgieran 
los precursores de arquitectura moderna. 

Casa en Cap Ferrat, p. 142 

Esta casa, d iseflada por los arqUitectos Svetchine, se 
eleva en la c resta misma del Cap Ferrai, en un terreno 
en pendiente, rocoso y con vista al ma r. T odo invita ba a 
borrar la segregaci6n entre interior y exterior. a d ividir y 
escalonar el proyecto para intergrarlo al paisaje. La 
casa armoniza con la topografia, las rocas, la tierra y la 
vegetaci6n. Esta ultima crece tanto en la terraza como 
dentro de las habitaciones. 

La decisi6n de borrar lodo lo que pueda selialar el 
limite entre lo interior y lo exterior es llevada al extremo: 
ventanales corredizos que desaparecen en el suelo, 
utilìzaci6n de los mismos materiales dentro y fuera 
(hormig6n, granito. metal negro. espejos) ... Para desa
rrollar al maximo la percepci6n de esta ambigOedad, 
se han imaginado elegantes soluciones constructivas. 
Para aumentar la sensaci6n de abertura, se utilizan los 
reflejos. Asl. un gran espejo exterior desmaterializa uno 
de los volumenes. Contrastando con esto, la estructura 
de los muros de hormig6n esta voluntariamente sobre
dlmenslonada. y vuel ta aun mas pesada por su 
encuentro con las rocas, apoyos naturales que sientan 
las bases del edificio. 

Casa de guardian de parque, Brionne, p. 146 

En un cuento ruso. la bruja • cuyos ojos eran grandes 
como ruedas de molino" habitaba .. una casa parada 
sobre patas de gallina " . Lo grande esta contenido e n 
lo pequeflo. Al terminarse, la casa del guardian del 
estanque del parque de Brionne (ver T & A n° 367), ha 
causado cierto malestar. El piacer de unos es el 
desasosiego de otros. Es cierto que la casita, de un perfil 
perlectamente ordinario, ha cumplido con creces sus 
promesas : tiene una parte alta y una baja, un z6calo y 
una cumbrera, dos fachadas extranjeras. Es un con
densado de las opciones, raramente compatibles. que 
P. Mottini se piace en conciliar : economia y profusi6n, 
color anadido y materia! natura!, elocuencia y conci
si6n, estrechez y espacio. Todo esto llevado a sus 
limites hace que ella sea algo mas que un lugar 
comun. 

Casa Secherre en Saint-Aubln-du-Médoc 
(Gironda). p. 147 

Esta casa, para una familìa de cuatro personas, esta 
implantada en un terreno boscoso. Expuesta exclusi
vamente al este. propone una sucesi6n de espacios 
interiores, en dos niveles. en relaci6n directa con el 
exterior. Dos triangulos is6celes c rean un magico techo 
de aluminio a cuatro aguas. En las fachadas este y 
oeste, dos simulacros de armazones de acero inoxi
dable constituyen sonrisas a la arquitectura regional 
que simbolizan la p referencia de los arquitectos, mas 
que por una inserci6n tradicional en el sitio, por una 
conexi6n exacta con su época. 

Casa-mueble, P- 148 

Para que una familia pudiera disfrutar del clima y del 
sitio al extremo de la peninsula del Cap Ferrei, el 
arquitecto ha escogido las técnicas y materiales a su 
juic io mas evidentes: estructura de madera (posibil i
dades de variaciones en pianta). contrachapado (con
fori de las .. habitaciones.muebles " a la medida) y, 
para el exterior. hojas de zinc empernadas con una 
cubierta de Everita gris claro. 

La casa esta sobreelevada sobre el terreno para 
descubrir los universos superpuestos naturales del 
sitio. Para obtener una relaci6n continua con la natu
raleza, la casa se abre al sur en cada nivei casi 
completamente a través de terrazas (1 40 m2) de 
entramado que se prolongan en voladizos. belvederes 
o atalayas en los niveles superiores. El interior de la 
casa (140m2) es sumamente compacto. como para 
compensar los excesos del espacio exterior. Cada 
lugar esta determinado por un conjunto de mobiliario 
fijo de multiples recursos. un pococomocamarotes de 
barco. 
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