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Albertville: juegos de invierno, estadios de 
verano, p. 30 

El principio que en este caso ha primado para las 
instalaciones es que sean utilizables luego de las 
ol impiadas. Alla por 1984, un grupo de arquitectos 
saboyanos hicieron un intento por elaborar una nueva 
imagen arq uitectònica de cal idad para los juegos. 
Desgraciadamente, pocos de el los han logrado impo
nerse en los concursos para las instalaciones. Frente a 
una rea lidad dificil, la tarea del arqu itecto asesor del 
Comité Organizador " para evitar lo peor " ha si do muy 
dura. 

Uno de los proyectos mas interesantes es el ani llo de 
velocidad que debia ser un mostrador de la tecnologia 
francesa a pesar de un presupuesto ajustado y un 
plazo muy corto de ejecuciòn. La tribuna es cu rva para 
permitir que los espectadores puedan verse entre 
el los. Frente a ellos, el paisaje modelado al rededor de 
la pista constituye un anfiteatro natural que protege la 
pista del viento. 

El Pabel lòn de Hielo, para las pruebas de patinaje, no 
conserva de interesante sino su estructura, al haber 
sufrido de considerables recortes de presupuesto. El 
estadio de salto comprende dos trampolines, y gra
derias naturales para evitar desnaturalizar el paisaje . 
Las salas de hockey de Méribel y Courchevel no brillan 
por su modernidad, pero se adaptan al ambiente y a la 
amplitud de la manifestaciòn. 

Otros equipamientos deportivos, viarios y ferrovia
rios, asi como el pueblo olimpico instalado en una 
estaciòn termal y los pueblos de Sponsors completan 
el panorama. El estadio provisional de Albertvi lle, que 
debia servir de fondo a espectaculares ceremonias de 
inauguraciòn y c lausura, preocupa e n estos momentos 
dado lo corto de su presupuesto. 

Historias de futbol, p. 36 

El futbol es un juego de equipo rec iente. El entusiasmo 
que suscita desde principios de este siglo ha dado 
lugar a la concepciòn de edificios de un vigor sorpren
dente. lnspi rados en modelos sea antiguos o innova
dores, los estadios avalan metaforas a menudo sim
plistas, hoy cuestionadas por la vio lencia, las exigen
cias econòmicas y urbanas. La arquitectura del estadio 
actual es abierta. Pero marcada por un simbolismo 
sumario, en cuanto el de porte se pone al servi cio de la 
propaganda pol itica, La perspectiva humanista es mas 
diffci l. .. pero mas rica. 

Los primeros grandes edificios datan de la década 
del20. La influencia de BeauxArts h ace que se inspiren 
en la arquitectura de la antigu edad. Para apoyar las 
graderfas se recurre a los taludes de tierra, como los 
griegos, y mas tarde a las estructuras de hormigòn. La 
ta lla tiende a c recer, lo que lleva a tratarlo como una 
entidad aislada, al exterior de la antigua ciudad. 

La importancia del deporte en la sociedad occiden
tal lleva a una concepciòn monumentalizada del 
estadio. El deporle sirve para fomentar los principios 
de higiene, de desarrollo armonioso. El estad io apa
rece entonces como un elemento de civilizaciòn. El 
acero y el hormigòn armado modifican profundamente 
las posibilidades de expresiòn funcionales y simbòli 
cas. El modelo se ra el extraordinario estad io de 
Florencia (1929-30) de Nervi . La expresiòn dramatica 
de su estructura, su escalera helicoidal en voladizo, 
seran una fecunda fuente de inspiraciòn . El suelo 
comienza a liberarse de' las graderias, el edificio se 
eleva, cargado por una estructura de hormigòn que se 
muestra, seguida por tribunas y techos cada vez mas 
osados, simbolos del esfuerzo ffsico deportivo. 

El de porte se pone al servicio de la ideologia fascista 
y aparece entonces una concepciòn del estadio que lo 
util iza como fondo para los grand es desfiles que de ben 
subrayar la presencia de los lideres y los efectos de 
masa. El estadio nazi subraya la relativa rusticidad del 
discurso en materia de deportes en cuanto uno se aleja 
de una visiòn humanista de su uti lizaciòn. 

En la década del 50, el e stadio se emancipa. El futbol 
se convierte en una espec ie de culto que, bastandose a 
si mismo, tiende al exceso. Por un lado se magnifica la 

proeza deportiva a través de proezas técn icas ; por 
otro, el edificio se concibe como una entidad aislada, 
en la periferia de la ciudad. La vista, las relaciones se 
concentran en el cuadrilatero , sin re laciòn con el 
exterior. Los techos cuyos volados aumentan con los 
anos, ocultan el cielo. Una arquitectura que a través de 
sus imagenes fuertes estimula los arrebatos . Estos 
degeneran en excesos a fines de los anos 60. 

Sin embargo, se exploran otras direcciones. Frei Otto 
en Munich libera los planos e instaura el reino de la tela 
tensada, el cable y el mastil metalicos. El estadio se 
abre para formar parte de un universo no cerrado. El 
impulso estructural modera su violencia y da paso a la 
estética como humanismo. Tange y Maki en Tokio, 
Nervi en Novara, G. y T. Valle en Milan , crean estadios 
de gran equi librio y armonia. 

Hoy en dia, la concepciòn se nutre de varias 
tendencias que giran en torno a lo caros y peligrosos 
que son los estadios. Los mas grandes no son 
utilizados sino para unas cuantas manifestaciones 
anuales. Su rentabil idad exige la venta de derechos de 
construcciòn , o sea el anadido de oficinas, comercios o 
viviendas. Para impedir nuevas tragedias, debe evi 
tarse el aislamiento, enmarcarse el estadio en el tejido 
urbano, canalizar el ardor de los hinchas. Cabe asi 
pensar que se presentan tres posibil idades para el 
estad io: sea sumergirse en un nuevo tejido del cual 
constituye un polo, sea insertarse en uno existente que 
debe ser respetado, sea por ultimo rodearse de un 
marco prestigioso de comercios, ofi cinas y lugares 
culturales. El futuro no aparece aun con claridad. Este 
es prefigurado por algunos estad ios emblematicos, 
como el de Bari. Pero queda aun por ver lo que exigira 
su inserciòn en la ci udad. 

Reestructuraci6n del estadio Luigi Ferraris, 
Génova, p.40 

Italia requeria estadios de 50000 espectadores para el 
Mondiale 90. El de Génova, que no correspondia a 
estas exigenc ias, ha debido ser casi completamente 
arrasado por la agencia Vittorio Gregotti. 

Construido en piena ciudad, el proyecto se adapta a 
este contexto, a través de sus fachadas urbanas y 
monumentales. Por encima del antigua primer nivei de 
color ocre, se eleva un conjunto dos veces mas alto y e n 
voladizo cuyas aberturas enrejadas dejan entrever las 
escaleras interiores. Los paramentos son tratados con 
una trama de grandes cuad rados que dan unidad, 
ritmo y monumentalidad al edificio. Las cuatro torres en 
los angulos reciben las vi gas tirantes de la capa bianca 
!ridimensionai que protege las graderias. La impresiòn 
final es poderosa, ruda, casi marciai. 

Estadio de Bari, Italia, p. 44 

Este estadio de R. Piano, una de las estrellas del 
J\jlondiale 90, debfa responder no sòlo a rigurosas 
exigencias de seguridad sino a multiples otros impe
rativos: facil acceso y estacionamiento, separaciòn de 
los hinchas, visibilidad, protecciòn del sol y la lluvia, 
aeraciòn, angu los de vistas para las retransmisiones 
televisivas, etc . 

T odo ello lo resuelve este estadio implantado sobre 
una colina artificial enmedio de un terreno de 50 hec
tareas. Dado lo llano de la regiòn, el estad io se ve de 
lejos, semejante a una coro la ab i erta cuyos pétalos so n 
las secciones de graderias, cada una con su propio 

aparcamiento generosamente sombreado con arboles 
para évitar el acaloramiento de los animos. Es un 
ed ificio sin ambiguedades, ovalado, una presencia 
donde las graderias de hormigòn en voladizo subrayan 
la potencia del deporte. Aqui , a diferencia de lo que 
sucede en la arquitectu ra publica urbana, el estad io 
funciona en autarqu ia, se basta a si mismo. 

En este ed if icio, el equi lib rio sorprendente del hor
migòn llevado a las alturas por la potencia de los pilares 
es una metafora del esfuerzo fisico de los futboli stas . 
Potencia simbòlica que se suaviza hacia el exterior a 
través de las !alias de las graderias. Una estrecha 
relaci6n interior-exterior es sin duda fundamental para 
evi tar efectos de apinamiento o encierro. Para paliar un 
cl ima sumamente caluroso, un saliente de tela protege 
el80 % de las graderias. Bajo el tec ho y un primer nivei 
de gradrias, se situa un segundo nivei de graderias 
separadas de las primeras por razones de seguridad y 
de circulaci6n de aire . 

Pero las respuestas apropiadas a las exigencias del 
programa no explican la calidad arquitect6nica. Las 
fuentes de inspiraciòn de Piano provienen del mundo 
imaginario de la técnica, pero también del mundo 
organico. Se observa por un l ado un piacer evidente e n 
la forma y por otro el valor de uso de la forma adaptada 
estrictamente a la funciòn . 

Gran Estadio: una oportunidad, p. 50 
El asunto del gran estadio para la regiòn parisiense ha 
adquirido actualidad en los ultimos meses. Para poder 
pretender al Mundial de futbol de 1998, Francia tendria 
que dotarse de un estadio de suficiente envergadura 
(80.000 espectadores) . En 1989, el primer ministro 
sol icitaba un estudio sobre su construcci6n que ha 
concluido en la propuesta de 9 sitios y una primera 
estimaci6n de costo de 700 à 3 000 millones de francos. 
Entre los proyectos , que han sido ya expuestos, 
destacan ya tres favoritos : Tremblay, Melun-Sénart y 
Nanterre. 

Dadas las diferentes admini straciones estatales, 
regionales y locales interesadas, la elecciòn sera un 
asunto muy complicado. Por lo demas, es evidente que 
esta e n juego el pervenir de la capitai y de las c iudades 
circundantes. En momentos en que el gobierno trata de 
definir grandes lineamientos para Ile de France, el 
estadio tiene claras implicaciones politicas. 

Entre los municipios seleccionados, las actitudes 
son variadas: algunos desean el estadio y se prepa
raban para rec lamarlo desde hac fa tiempo ; otros 
preferirian evitarlo. Algunos dicen no haber sido 
consultados y se muestran sorprendidos de la ausen
cia de estudios técnicos y financieros. En todos los 
municipios las situaciones son sumamente complejas. 
Se insiste mucho en la importancia de las vias de 
comunicaci6n, pero sobre todo en los transportes 
publicos, ya que dos tercios del publ ico vendria de 
provincias. 

La violenc ia, como ha probado el Mondiale 90, es 
controlable por diversos medios. La rentabilidad de los 
grandes estad ios es uno de los principales problemas 
que se plantean, el que se resuelve anadiendo otros 
edifi cios deportivos o culturales, comercios, oficinas, 
viviendas .. . El fenomeno de boia de nieve que se 
produce termina por cambiar radicalmente la escala 
del proyecto. Y por dar una importancia enorme a los 
inversionistas. 

En cuanto a la concepciòn misma del estadio, esta no 
ha si do a un abordada por la mayoria de los proyectos. 
Dominan dos tendencias: el edificio.objeto visi ble 
desde lejos; y el edificio integrado a su entorno, 
dominado por construcciones periféricas. No obs
tante, todos exhiben con fuerza hormig6n y hazanas 
técnicas , poderosas estructuras y osadas cubiertas. 

Cuando la FIFA reciba las propuestas francesas en 
junio pròximo, seria deseable que ademas de la 
calidad de las comunicaciones, la credibilidad de los 
inversioni stas, el compromise de los promotores, el 
apoyo de los politicos ... la arquitectura pese realmente 
en la balanza. 
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Gimnasio de los Derechos Humanos, 
Guyancourt, p. 52 

La calidad que va ganando a la arquitectura deportiva 
es palpable en este proyecto situado en una nueva 
ciudad al sudoeste de Paris. En un paraje de intere
santes potencialidades, se ha cerrado la perspectiva 
de un eje urbano con el gimnasio, implantado dentro de 
un circulo marcado en el suelo por un cambio de 
pendiente . De lejos el edificio parece una linea posada 
sobre una cresta. 

Aqui la monumentalidad evoca una arquitectura 
publica. La larga fachada esta compuesta de un 
revestimiento de aluminio sobre una franja corrida de 
ventanas apoyadas a su vez sobre un zòcalo de 
hormigòn. La forma de implantarse en el terreno 
permite interesantes juegos de volumenes y luces en el 
interior. La luz de la sala de danza, sobreelevada, y la 
de competencias, de gran altura, viene del lucernario 
del vestfbulo de entrada, que atraviesa todo el edifi
cio. 

Gimnasio de Montigny-le-Bretonneux, p. 55 
En lo que es a priori un emplazamiento desesperado, 
caracterizado por la presencia de carreteras y una 
estructura urbana débil , P. Ayguavives modestamente 
intenta y acierta una intervenciòn urbana y arquitectò
nica diffcil. La parcela ha sido dividida en dos cuadri 
lateros, el primero con el estacionamiento y el segundo, 
ordenado segun dos ejes perpendiculares , para los 
edificios y los campos de deportes dispuestos de 
manera geométrica. Las salas deportivas forman dos 
conjuntos uno al sur, en L, con vestuarios, sala y 
gimnasio, y otro al este con los campos de tenis. 

Las fachadas estan compuestas de tres paneles de 
1 x 3m: un basamento de ladri l lo, un nivei de ventanas, 
un cerramiento de alucobond . Esta composiciòn cla
sica y ternaria da gran equilibrio a los alzados. En el 

los ritmos de ventanas y el tratamiento de los niveles y 
se precisa en el trabajo en espesor de las fachadas. 
Unidos por las curvas de una baranda y de la cubierta y 
la recta de la cumbrera, tres planos se suceden : la 
vivienda del guardian, la entrada del gimnasio y su 
tejado . En el interior, domina el mismo discurso 
discreto y sugestivo. Lo esencial de la sala se resume 
en la luz, et ladrillo ... y la bòveda constituida por arcos 
elipticos cuya simplicidad constructiva es desmentida 
por una interesante disposiciòn dinamica. 

Complejo deportivo Horst Korber en Berlin, 
Alemania, p. 64 
Celebrando la identidad renaciente de la ciudad, este 
nuevo gran complejo viene a integrarse en una zona 
boscosa de la ciudad donde se elevaban ya otros 
importantes equipamientos deportivos. 

La inclinaciòn del terreno ha permitido enterrar 
parcialmente el edificio y conservar un maximo de 
arboles. El complejo se divide en dos bloques pnncl
pales, uno compuesto de la sala de deportes y la de 
musculaciòn, vestuarios, vestfbu lo y cafeteria y el otro, 
largo y bajo, con la direcciòn y los locales de entrena
miento y alojamiento de los atletas. 

En el primero, la sala de deportes es una obra 
maestra de sof isticaciòn. El gran volumen esta cubierto 
con una estructura metalica tramada de doble curva
tura cada uno de cuyos mòdulos tiene una rejilla 
cubierta exteriormente con pequefios postigos. Las 
graderias, telescòpicas, son retractables en los muros 
perimétr icos para ofrecer una maxima superficie 
durante los periodos de entrenam1ento. Es pos1ble 
conf igurar la sala de diferentes maneras, pudiéndose 
dividirla en dos o tres campos de Juego. Los wcu1tos 
de circulaciòn entre los dos edificios son diferentes 
para los deportistas y el publico. Las fachadas tienen 
una hermosa piel metalica, de tonal1dades camblan
tes. 

interior, domi~a una estricta lògica construc!iva Y rll Complejo deportivo polivalente en Starnberg, 
func1onal ... mas que todo reveladora de los l1m1tes Alemania, p. 70 presupuestanos 1mpuestos. 

Palacio de Deportes Pierre de Coubertin, 
Montpellier, p. 58 
Montpellier acaba de dotarse de un equipamiento 
macizo, compacto, situado e n las alturas de la ciudad . 
El centro deportivo se abre al este a través de una 
entrada enmarcada por un dramatico pòrtico de 
hormigòn. Seguida de muros macizos ritmados por 
pequefias aberturas y ventanales volados. 

Dentro, una estructùra metalica vista cubre la sala. 
La luz natural penetra a través de una desnivelaciòn en 
los techos. La disposiciòn de las graderias evita una 
verticalidad excesiva, aumenta el numero de plazas y 
acerca a los espectadores de los jugadores. 

Sala deportiva y restaurante escolar, 
Mons-en-Baroeul, p. 60 
Al prolongar el caracter de las cal les de este barrio 
residencial apacible, este edificio demuestra que la 
escala puede ser uno de los placeres de la arquitec
tura. 

Se han respetado dimensiones, materias. colores y 
alineaciones. La ruptura se esboza discretamente en 

Una vieja sala deportiva debia ser reemplazada por un 
edificio mas amplio compuesto de sala deportiva, 
locales culturales, restaurante, bowling asi como dos 
casas. Por un lado habia que sacar partido de un 
terreno con una situaciòn y una configuraciòn desfa
vorables y por otro lograr una iluminaciòn cenital de 
gran calidad y un consumo de energia reducido. 

Los tres cuerpos del edificio construido responden 
con elegancia a estas exigencias. El gran volumen de 
la sala de deportes se abre al paisaje, a través de sus 

fachadas acristaladas y del tejado transparente, 
posada como los élitros de un insecto. Para obtener 
este efecto, se ha elaborado una estructura compleja: 
una cercha de montera con cordones inferiores que
brados. La cubierta participa mediante acristalamien
tos antirradiaciones y parasoles en el contrai de la luz 
cenital . La Casa de la Asociaciòn y la del guardian, a 
través de sus materiales y coloraciones, arraigan este 
equipamiento deportivo en su contexto pueblerino y 
est iv al. 

Gimnasio en Parfs XIX, p. 75 

En un barrio parisiense en piena mutaciòn, la larga 
parcela tfpica disponible no dejaba muchas alternati
vas : tras la vivienda del guardian que constituye una 
sefial que compensa la discreciòn del conjunto, se 
suceden los campos deportivos y luego el gimnasio al 
fondo. Entre los dos campos deportivos, el vestfbulo 
introduce a un edificio lineal de dos niveles de 
vestuarios a lo largo del pasaje lateral. 

La af iciòn de los arquitectos por una técnica cuida
dosa es visible en la cubierta de la sala hecha de 
placas nervadas microperforadas apoyadas directa
mente a una red de cerchas metalicas ligeras. La 
cubierta contrasta con los paneles de contrachapado 
de los paramentos de la sala. 

Sala de deportes de Waziers, p. 78 

La agencia Trace propone una composiciòn dinamica 
formada por dos edificios comunicados a través de un 
vestfbulo para el gimnasio y la sala de judo de este 
pueblo. 

La simpl icidad - en pianta - del partido, se 
enriquece en alzado con una confrontac iòn poderosa 
de las masas construidas. Contra el paralelepfpedo 
horizontal del gimnasio, se estrella la sala, dotada de un 
techo bombeado. Las dos masas se articulan a través 
de un fu erte basamento. Sobre este , vi d rio y paramento 
metalico componen una fachada ternaria. Dentro, el 
cuidado en la disposiciòn de los materiales concluye 
agradablemente las intenciones. 

Gimnasio y Centro de Animaci6n Saint Charles, 
Parfs, p. 80 

En una zona que termina de construirse , se eleva este 
conjunto, que por falla de coordinaciòn se relaciona 
mal con los elementos vecinos una biblioteca, un 
jardfn y altos muros de hormigòn. Las fachadas , de 
hormigòn bianco, se revisten generosamente con 
vegetaciòn. 

La particiòn del programa en dos enti d ad es autoriza 
una neta definiciòn de sus funciones y su tratamiento 
especffico. En el gimnasio, cosa inhabitual, se han 
trabajado las vistas y la luz natural . La divisiòn en dos 
niveles hace que la sala principal parezca como 
encaramada sobre los vestuarios. Los muros, la 
cubierta se desfasan en pianta y en corte, y no se 
encuentran, sino a través de paramentos acristalados. 
Un voladizo une el gimnasio al centro de animaciòn ; 
éste consta de salas de deportes abajo y sala de 
espectaculos arriba, asf como de dos viviendas. 

Terreno de educaci6n fisica, Parfs XX, p. 82 
Este equipamiento prueba que un programa modesto 
no necesariamente resulta en una respuesta modesta. 
Se trataba de instalar un terreno para gimnasia, 
balonmano, tenis y carreras con sus correspondientes 
vestuarios. 

Frente a un marco urbano heteròclito, los arquitectos 
emplean la identidad y la implantaciòn del edificio de 
modo a estabilizar el conjunto de la manzana. Alargado 
hacia la calle, forma dos cuadrilateros en pianta unidos 
por una entrada-ròtula. En alzado, se presenta como 
una caja telescopica divi d ida en tres entidades; 
vestfbulo acristalado, vestuario de nifios cubierto de 
aluminio y el de adultos revestido de piedra. Cada una 
de las cajas desarrol la su propia lògica pero dentro de 
un mismo lenguaje geométrico. Asi, el vestuario de los 



escolares se ordena a ambos lados de un eje e n varios 
cubos independientes. 

Sala de deportes, Douai, p. 84 
Para construir esta sala con rapidez, los arquitectos 
han optado por una estructura metalo-textil que no 
desmerece en nada la calidad del proyecto. El terreno 
es una parcela exigua situada en un entorno rudo, 
frente a la Escuela de Minas. 

La estructura se ramifica en arborescencias metali 
cas. Esta compuesta de ci n co arcos de 35m de luz que 
soportan monotubos curvos entre ellos. Estara cubierta 
con una membrana texti l traslucida que subraya la 
impresiòn de ligereza de toda la estructura. Las 
fachadas llevan grandes paneles metalicos. 

Piscina, Villaines-la-Juhel, p. 86 

Este proyecto fue escogido debido a la rapidez con 
que podi a ser edificado. Rodeado de un paisaje hecho 
de garajes, supermercado y chalés , se afirma con 
fuerza y.. finura. Fuerza hacia la calle dos muros 
enlucidos en forma de arco forman un recinto; entre los 
dos, la entrada que introduce a un universo diferente, 
mas blando. El suelo es animado por un ligero oleaje. 
La piscina ocupa la parte baja de éste y la pileta infantil , 
la cresta de otra o la. La arquitectura que acompana es 
simple y organiza de manera evidente los trayectos. 

La orientaciòn permite aprovechar al maximo el sol, y 
evita los vientos dominantes, los que son ademas 
atenuados por las plantaciones, los taludes periféricos 
y el suave oleaje del terreno. 

Piscin de deportes-esparcimiento, Quimper, p. 88 

Entre las municipalidades, las llamadas " piscinas de 
deportes-esparcimiento" tienen un éxito creciente. 
Estas reunen una piscina de nataciòn y un espacio 
ludico cada vez mas equipado, cuyo objetivo es 
equil ibrar los costes de mantenimiento y_ gestiòn. 

Situada en una zona en piena transformaciòn e n las 
riberas del Odet, la piscina de Creac'h Gwen es un 
proyecto expresivo y depurado que se caracteriza por 
su cubierta unitaria, curvilinea, lisa. Hacia el rio y el sur 
las fachadas son acristaladas. Al norte, se eleva un 
muro opaco perforado con una escalera. Las circula
ciones interiores ofrecen recorridos animados por 
encima de las piscinas. 

Golf, paisaje esculpido, p. 90 

Rustico o prestigioso, americano o anglosajòn, un 
campo de golf es el resultado de una sabia adecuaciòn 
entre paisaje construido y estrategia de juego. · 

Cada golf es un producto unico, resu ltado de una 
superfic ie, un presupuesto y un tipo de paisaje. Segun 
la clientela buscada, se clasifican e n ci n co categorias. 
de prestigio, inmobiliarios, publicos , de proximidad y 
rusticos. Segun su tratamiento paisajistico, pueden ser 
" anglosajones" cuando se apoyan e n un paisaje 
existente o "americanos " cuando éste es totalmente 
artificial. 

El golf nacional de Saint Quentin en Yvelines ilustra 
los problemas de los campos situados e n zonas llanas. 
Ha debido realizarse Ur\él canti d ad enorme de rellenos 
para obtener los desniveles requeridos. Desde sus 
col inas, los espectadores pueden dominar el juego en 
lodo el recorrido , pero también .. el cerco perimé
trico. 

Antes de ser plantado: el terreno de golf debe ser 
"esculpido "· Las grandes lineas de movimientos de 
tierras deben ser cuidadosamente verificadas y recti
ficadas en obra. A continuaci6n se pianta la vegeta
ciòn. El coste varia entre 12 y 20 millones de francos 
para un 18 hoyos, y el mantenimiento puede llegar a 
10 millones al ano, lo que no siempre se torna en 
cuenta, con resultados catastròficos. Dada la gran 
cantidad de campos puestos en servi cio e n los ultimos 
tiempos, es probable que las realizaciones disminuyan 

en los pr6ximos anos. El porvenir de los golfs e n Francia 
depende en mucho de las administraciones urbanisti
cas, que ven con buenos ojos la implantaci6n de un 
golf, capaz de salvaguardar zonas no urbanizables al 
mismo tiempo que revaloriza el patrimonio agricola o 
foresta!. 

Estadio polideportivo, Estocolmo, p. 96 

A menos de un ano de su inaugurac iòn, la boia bianca 
del Globo es omnipresente en el horizonte de Esto
colmo y en las tarjetas postales. Alrededor de él se 
construye un barrio terciario que estara listo dentro de 
3 anos. 

La urbanizaciòn de este barrio sur fue lanzada 
alrededor del principal estadio de hockey. Se trataba 
de aliviar la presi6n sobre el centro de la ciudad que ha 
alcanzado la densidad maxima compatible con un 
equilibrio ecologico. La primera fase de edificios ha 
si do ya construida; su arquitectura, excesivamente 
formai , es compensada por la inteligencia de la 
organizaci6n espacial: amplios espacios para permitir 
la circulaci6n de las masas ; mobiliario urbano a prue ba 
de masas ; areas verdes apartadas de los grandes 
flujos. 

La boia bianca del Globo, lisa y ligera de lejos, 
ex presa de cerca su materialidad. La cupula, de 11Om 
de diametro y 85 m de altura, descansa en un z6calo de 
hormigòn que alberga las zonas de recepciòn y 
circulaci6n. La boia posee una estructura doble: 
48 fuertes vigas curvas de acero por un lado, y una 
estructura tridimensionalligera de barras por otro. E n el 
interior, graderias de gran pendiente permiten un 
minimo de distancia entre los espectadores y los 
jugadores. La sala es transformable para otros depor
tes, espectaculos y conciertos. 

Barcelona, la Olimpiada de los prodigios, p. 100 

Con 44 equipamientos deportivos olimpicos, 
550000 plazas para espectadores, alojamientos, par
ques, avenidas, puertos y nuevos barrios, los juegos 
olimpicos de 1992 son para Barcelona la oportunidad 
de reestructurar la gran aglomeraci6n catalana. 

""' No es la primera vez que Barcelona aprovecha una 
manifestaci6n internacional para rehacerse. Las expo
siciones de 1888 y 1929 desencadenaron practicas 
urbanas que modelaron profundamente la ciudad. Los 
J.O. del 92 marcan una nueva etapa cuyos alcances 
exceden con creces la manifestaciòn deportiva. Las 
relaciones entre los entes publicos actuantes son 
delicadas. La ciudad esta, como es natural, mucho 
mas comprometida en los juegos que la Regi6n 
Catalana. Los equipamientos necesarios han sido 
determinados a través de un enfoque planificador que 
se apoya en una red de circulaciones completamente 
repensada y en nuevas infraestructuras. El proyecto 
global resultante trastorna la ciudad, suscitando entu
siasmos e inquietudes. 

Las funciones olimpicas estan repartidas en cuatro 
sectores de la ciudad. En primer lugar, la colina de 
Montjuic, con los estadios del anillo olimpico de 
caracter monumentalista y encargados a las estrellas 
internacionales, estructurados por una gran avenida y 
un imponente mirador construido sobre un depòsito de 
agua. 

El segundo es Val d 'Hebron, un barrio periférico 
desestructurado que domina la ciudad, tratado como 
un parque urbano, donde instalaciones deportivas, de 
esparcimiento o culturales, m6viles o definitivas, con-

fiadas a j6venes talentos, tratan de crear un nuevo 
paisaje contextual. 

El tercer sector es el Pueblo Ol impico que reemplaza 
un barrio industriai insalubre al noreste de la ciudad. 
Organizado en "supermanzanas " , el urbanismo hol
gado y riguroso resultante recuerda los g randes 
barrios residenciales de los anos 60-70. Las viviendas, 
que han sido confiadas a j6venes arquitectos, se 
extienden frente a la playa, ya reconstituida; éstas 
seran comercializadas una vez terminados los juegos. 
Frente al pueblo, el puerto de recreo de Nova lcaria 
servirà de base a las pruebas nauticas. 

Complejo deportivo de Sendagaya, Tokio, Jap6n, 
p. 110 
Sendagaya, en una ciudad famosa por su !alta de 
espacio, es un barrio céntrico bastante espacioso y 
donde los equipamientos deportivos ocupan un lugar 
importante. El complejo, que reemplaza instalaciones 
vetustas, se compone de un gran gimnasio, una 
pequena sala, una piscina olimpica y otra de entrena
miento, una pista de atletismo y los servicios corres
pondientes. En primer lugar, es una respuesta riguro
samente funcional a un programa dado. Pero ademas, 
Maki tiende a privilegiar la organizaci6n espacial de los 
objetos mas que a expresar su individualidad. Desde 
los anos 60, investiga morfologias urbanas originadas 
por la creaciòn de redes de patios encerradas entre 

pequenos inmuebles. A lo que se anaden en estos 
ultimos anos la expresividad y una mayor autonomia de 
los elementos. En Sendagaya, el gran gimnasio parece 
un casco, una armadura o un ovni, la sala pequena 
recuerda un zigurat; la piscina, una maquina endor
mecida. Si no esta lejos un cierto ec lecticismo formai , 
es no obstante cl aro que hay al go mas. Los tres objetos 
son el fruto de las preocupaciones estéticas de Maki e n 
cuanto a la silueta. En efecto, son variaciones sobre el 
tema muy japonés de los techos. 

El gran gimnasio circular, inspirado en los gimnasios 
olimpicos de Tange, es un edificio semienterrado, con 
tejado prominente, dinamizado por la consola de las 
graderfas. Pero donde Tange refuerza la verticalidad , 
Maki acentUa la horizontalidad; donde el primero 
afirma los objetos, el segundo trata de fundir el 
elemento mayor del conjunto en el paisaje. El interior es 
una obra maestra de ambigOedad estructural. El 
sistema portante ha si do cuidadosamente disimulado: 
las cuatro gigantescas vigas de celosia son absorbi
das por el tejado sandwich que parece flotar sobre la 
franja acristalada corrida que remata las graderias. 

El pequeno gimnasio es mas decepcionante ya que 
ningun elemento interior explica la forma exterior de 
zigurat. Es una sala cuadrada, neutra y revestida de 
madera. Por ultimo, la piscina olimpica presenta un 
espacio mas rico , algo excesivo. 

Estos tres interiores resumen las concepciones 
espaciales de Maki : preponderancia de la ambigOe
dad , luz que subrayacon discreciòn los volumenes. En 
cuanto a la composiciòn de conjunto, se trata de una 
escenografia que, a través de recorridos descentra
dos, va orientando el espacio hacia el interior del 
terreno. Una versiòn moderna del jardin japonés en el 
que multiples ambientes se suceden sin orden apa
rente, formando un "todo fluido". 

Traduction : Ralael Aspillaga 
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