
30 d a 
MARIANO BAYON ALVAREZ 

----- ---
·----

Louis l. Kann. Estudio pre liminar para el 
Richards Medical Research Building de Fi
ladelfia. 1957. 
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arquitectónica 1 
El material recogido en este resumen- a modo de 

ejemplos-adentra en el problema de una actitud 
cultural arquitectónica que está en trance de evo
lución y que puede aportar soluciones universales. 
Más que estos edificios aislados, interesa una visión 
conjunta de los mismos, como actitud y como expre
sión de nuestros problemas. 

Estos datos evidencian, indiscutiblemente, unos 
componentes ideológicos, cuya medula espinal está 
mostrando un cambio de actitud. No en forma de 
respuesta a una expresa premisa ideológica propues
ta anteriormente, sino como expresión, expresión 
de un contenido, del contenido de dicha actitud. 

La transformación es un hecho, y de ella nada se 
puede prever que no sea con el dato que le es cons
titutivo: su constante modificación. Los esquemas clá
sicos de análisis de la realidad, con su estaticidad 
sustancial, y su tan simple condicionamiento de los 
hechos, han tenido que ser sustituídos por más am
plios y evolutivos modelos, ideológicamente dinámi
cos, hacia una masificación distinta. 

A instancias de la planificación, se nos van a de
finir un cúmulo de elementos previsionales que in
tentan comprender presente y futuro, y se nos van 
a definir en formas concretas muy desarrolladas. Ahí 
la relación que existe entre la idea de de:;arrollo 
y esta patente masificación arquitectónica. 

Por otra parte, el alto grado de relación entre los 
factores sociales y los económicos, que se encuentran 
en la base del problema, van a imponer nuevos mé
todos de trabajo interdisciplinario hacia un desarrollo 
común. 



Estas actitudes configuran, por ejemplo, hechos 
como el que se individualice en cada caso un pro
blema común, que todo sea la ramificación de una 
matriz común según diversas direcciones, que exista 
un discurso que se desarrolla de una obra a otra 
seg ún ciertos contactos morfológicos que estable
cen una línea común de transformación. 

Y el hecho de que los conceptos arquitectónicos 

de contenido, y aquellos que se refieren a una pre
ocupación tipológica ( como los referentes a valora
ción de espacios y usos, como espacios sirvientes, 
cuerpo de edificio, comunicaciones verticales y ho
rizontales, desecho de edificio, acciones resistentes 
de material, expresividad de elementos, etc.) , van 

a estar sujetos a una diferenciación y a una preocu
pación lingüística peculiar en que cada elemento se 
va a expresar distintamente conf.erme a su acción 
sobre el edificio, o, mejor, sobre el contenido del 
edificio. 

Acciones y conceptos arquitectónicos que se están 
desarrollando hacia la tipificación de los mismos. Un 
cierto standard de los actos, sin que la existencia de 
ninguna premisa ideológica o científica anterior, pos
tulada a priori, perturbe un desarrollo que se basa 
en el progreso. 

ITALIA 
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"Pe ro todavía hoy no hay una ar
q uitectura moderna ita liana. Des
de 1948 hasta hoy la cultura arqu i
tectónica italiana está penetrada 

por la enseñanza del experimen
talismo, de la búsq ueda afanosa 
de una ruta que se integrase e n 
la tradición e uropea, s in nega r 

la particularidad de los propios o rí
genes nacionales. Está también do
tada de la constante preocupación 
de encont ra r para sí una justifica
ción histórica, un horizonte de in
trínseca va lidez. Dire mos, pues, 
que gran parte del it inerario se
guido por la misma se ha desarro
llado como tentativa de reenlazar, 
mediante una operación e n el pre
sente, el hilo roto en el pasado, 

de recuperar valores y trad iciones 
que entonces pasaron ig norados. 
Y no se reparaba e n que los autén
ticos problemas eran otros, o q ue 

esta justa exigencia de historiza
ción estaba puesta e n otros té rmi

nos; no se reparaba en que las con
diciones de la lucha habían cambia

do tanto, y que tanto se habían d i
latado sus dimensiones, q ue cuan

to se estaba buscando, los esfuer
zos q ue se estaban realizando, re
sultaban evasivos si no destructi
vos, aunque esa evasión no fuese 

patente o declarada. La recupera
ción de la historia estaba compren

d ida en el inte rior de la comple ja 
problemática de la realidad italia

na, ente ndiendo por realidad no la 
del técnico indiferente q ue acepta 
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toda situación o programa, que se 
demuestra como resolutor o racio
nalizador del problema, que reten
ga puestos de la sociedad, confun
diendo la sociedad con las clases 
monopolizadoras en el poder, sino 
dando a la palabra "realidad" su 
justo significado histórico, de situa
ción contradictoria e inestable, cuya 
elección es inevitable, aunque dra
mática." 

( "Ludovico Quaroni y al cultura arquitec
tónica italiana". Manfredo Tafuri. Zodiac, 11, 
1963.) 

El artista colabora poniendo lfmites deco, 
rosos a la buena inversión de capitales. Co
loca tal investidura simple y solamente en 
la propia imaginación estética por una ade
cuada higiene. Pero ante el hecho patético 
y heroico está dispuesto a aceptar el riesgo 
de que la propia obra, por hipótesis, no 
exista, no entre en la comunicación estética 
o social, para evitar que la infiltración de la 
comercialización grave y degrade fatalmen
te todo significado. 

( Eduardo Sanguinetti: "Sobre la vanguar
dia". // Verri, núm. 11.) 

l . Proyecto para el Centro Direccional de 
Roma. Proyecto de la Facultad de arqui
tectura de Roma. 

2. Cario Aymonino. Edificio multifuncional 
en Savona. 

3. Ignacio Gardella. Central eléctrica en 
Porto Corsini. 

4. G. P. Valluti. Casa de habitación en Milán. 
5. L. Ferrari, G. Pierini. Viviendas en Milán. 
6. Vittorio Gregotti, L. Meneghetti, G. Sto

pino. Sede de la Banca Popular de No
vara en Bra. Torino. 

7. G. Gori. R. Vemuccio. Proyecto para el 
Palacio de Justicia de Grossetto. 
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Existe un grupo de autores, los cuales, sin 
faltarles una seria sensibilidad linguística, 
ejecutan la propia operación revolucionaria 
por otros medios. Y es trabajando esencia l
mente sobre aspectos de con ten ido como 
cultivan un sentido, por así decir, extensivo. 

(Angelo Guielmi: "Perspectivas de la na
rrativa italiana". Almanaque literario Bom· 
piani, 64.) 
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" .. . Muchos de estos arquitectos 
han recurrido aún al recurso de una 
tentativa para restablecer la artesa
nalidad, creyendo todavía en el 
"hecho a mano" por el lado estruc
tural , en los encuentros tecnológi
cos del presente. Pero esto es una 
posición peligrosa: la artesanalidad 
está destinada antes o después a 
sucumbir, y la fantasía puede unir
se, por el contrario, también a la 
prefabricación. 

Lo demuestran otros artistas que 
del elemento prefabricado han he
cho, o esperan hacer, el alfabeto 
necesario e institucionalizable de 
un futuro lenguaje global. 

Es por ello que el elemento pre
fabricado puede entrar amplia
mente en juego en muchas futuras 
realizaciones. No se deberá creer, 
además, que esto va unido indis
cutiblemente a la presencia de una 
exclusiva industrial ización del arte." 

( "Una interpretación lingüística". Gil lo Dor
fles. Edilizia Moderna, núms. 82-83.) 

8. Marco Zanuso. Establecimiento Nechi 
en Pavía. 

9. V. A. Chessa. Complejo para la indus
tria química en Cogoleto, Génova. 

1 O. Ligini, Pollini. Instalaciones de la Ce
rámica Pozzi en Ca serta. 

11. G. Monti, P. Monti, A. Monti. Edificio 
para negocios, habitaciones y oficinas 
profesionales en Milán. 

12. Nino Dardi. Proyecto para oficinas na
vales. 

13. Gae Aulenti. Centro de Vacaciones en 
el Tonale. 
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INGLATERRA 

TI ENDAS, OFICINAS Y VIVIENDAS 

EN LONDRES 

Douglas Stephen & Partners. 

El proyecto se concibió en es

quema, para albergar una extensa 

serie de usos en una restringida 

zona, constituyendo una primera 

fase de desarrollo, que tendrá con-
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tinuación en otras dos, en que se 

incluyen una ga lería comercia l, con 

cine subterráneo, aparcamiento, ofi

cinas y viviendas. 

El primer piso comprende una 

serie de tiendas en dos niveles, de 

los cuales el más bajo está conec-

tado, en abrazadera, a unos apar

camientos en varios niveles. Se in

cluye un banco, por encima del cual 

se alzan cinco pisos de oficinas. 

Los cinco restantes son residencia

les. 

Los requerimientos del London 

Country Council, respecto a la pla

nificación de las tres fases, sol ici

t aban de los arquitectos, en cada 

fase, expl icitar la naturaleza de este 

desarrol lo y expresar formalmente 

los diferentes usos del local. 

La naturaleza celular de las uni

dades residenciales se expresa vi

sualizando su propia estructura y 

el aspecto de su sistema de sopor-· 

tes, que rompe el ritmo del siste

ma general, ofreciendo en conjun

to un aspecto de modulación me

nos insistente, apropiada a su ca. 

rácter de bloque celular. 

Architectura/ Design. Noviembre 64. 
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14. Fachada principal Este. 

15. 16. Vista de la escalera principal y de 
servicio en ambos extremos del edi
ficio. 

17. Sección transversal: 
1. Entrada oficinas. 
2. Oficinas. 
3. Planta de servicio. 
4. Plantas apartamentos. 
6. Garaje. 



BLOQUE DE VIVIENDAS EN 
BAYSWATER, LONDRES 

Douglas Stephen & Pa rtners. 
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Este edificio comprende 30 vi
viendas de tres habitaciones y 18 
de dos. Cada una de ellas está 
planteada en tres niveles, con es
caleras sirvie ntes según la s ituación 
de aquéllas. 

Este desarrollo se refiere a las 
f unciones dentro de cada vivienda. 
Las funciones principales diurnas 
se van a desarrollar en un solo 
nivel que comprende cocina, co
medor y living, y en adición una 
unidad centra l de lavandería y ar
ma rios. 

Todo el complejo central de ac

cesos en corredor, servicios de plan
ta y zonas de servicio de vivienda 
está venti lado por conductos de 
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aire acondicionado. Esto requiere 
un tratamiento de los conductos, 
comunicaciones verticales, acentua
ción de zonas en altura, etc., cuya 

expresión está suficientemente pon

derada. 

El espacio circulatorio de este 
edificio se ha regularizado con 
arreglo a un a densidad de habita
ción, aumentada por el t ratamien
to de aquél, existiendo una rela

ción perfecta entre espacio habita
do y zonas de paso, por medio de 
corredores cada dos plantas, gra

cias a la adopción de un esquema 
de tijera para las viviendas alter
nando los sentidos en las escaleras 
según su s ituación. 

18. Aspecto general, donde se observa la 
zona de instalaciones e n conductos ver
ticales y comunicaciones. 
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19. Detalle del b loque de conductos. 
20. Secciones transversales por las vivien

das en tres niveles y por los corre
dores longitudinales: 
1. Maquinaria del e levador. 
2. Almacén. 
3. Cámara de calderas. 
4. Acceso al vestíbulo. 
5. Portería. 
6. Aire acondicionado. 

21. Axonometría de una vivienda en tres 
niveles. 

COMPUTADOR Y OFICINAS 
EN WORCESTER 

Howell, Killick, Partridge y Amis. 

Es un edificio de oficinas adya
cente a una factoría ya existente, 
con la que conjunta. 

La edificación del solar estaba 
limitada por la entrada principal a 
la factoría e n dos de las fachadas 
y la existencia de un edificio de 
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ESTADOS UNIDOS 

TEATRO ARENA ST AGE. 
WASHI NGTON 

Harry Weese & Asociated. 
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Este teatro, e l primero de los 
construídos e n Estados Unidos con 
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escenario central definitivo, es un 
ejemplo de utilización de la forma 
para expresar el carácter de lo que 
va a ser su objeto y función: en 
este caso el albergar representacio
nes experimentales de teatro con
temporáneo. Satisface perfectamen
te su implicación ambiental de adap
tación al arte dramático actual y 

oficinas en una sola planta, de cons
trucción en ladrillo, en otra de las 
fachadas, elementos con los que 
requería una conexión formal. La 
altura estaba, pues, limitada a dos 
plantas como máximo, excepto en 
el extremo Norte, en el cual, de
bido a estos tipos de acomodación 
requeridos, aparecen tres. 

Se necesitaba una expresividad 
representativa, dado el carácter de 
entrada principal que habría de te
ner el conjunto, y al mismo tiempo 
neutralizar el verdadero carácter 
del edificio. Los ventanales de los 
despachos y vestíbu los se abren a 
un patio interior, consiguiéndose 
dicha expresividad por fuertes ma
cizos de ladrillo en la fachada. Es
tos albergan hueco de escalera 
( iluminado en las mesetas ascen
dentes), y zonas de aseos comu
nes. En el ala Norte se sitúa la zona 
del computador electrónico. 

El ladrillo usado en el exterior 
es similar al ya usado en el bloque 
contiguo, y el metal oscuro, mate 
con el tiempo. Los elementos han 
sido cuidadosamente ponderados 
en su complementación. 

Todos los requerimientos técni
cos han sido resueltos: iluminación, 
ruidos, conductos, flexibilidad de 
servicio, etc., integrando forma l y 
estructuralmente las soluciones . 

22. Planta. 
23. Aspecto desde el bloque de servicios 

y escaleras. 
24. Vista desde e l patio. 
25. Detalle de la ventana. 

ofrece al mismo tiempo espacios 
para entreactos, relacionados con 
dicho ambiente. 

El color, e l estilo y el uso de los 
materiales es el resultado de los 
deseos del cliente, y de las carac
terísticas de la estructu ra y del es
pacio. La sobriedad, la inexiste n
cia de decoración y, puede decirse, 



el carácter casi neutro de las for
mas estaban implícitos en e l pro
grama. 

El complejo comprende dos edi
ficios relacionados por un vestíbulo 
de paso: la recepción, con depen
dencias y servicios, y la sala del 
teatro. El primero es un bloque 
alargado, cuya menor dimensión co
rresponde al camino de recepción, 
y el segundo es de forma aproxi
madamente cuadrada, achaflanada. 

Su estructura está formada por 
pares de pilares periféricos que so
portan una cubierta de metal im

permeabi lizado. Estos pares de pi
lares albergan las comunicaciones 
de la sala, a la que se accede ba
jando, rnn los palcos más a ltos, y 
con los balcones para fumadores 
en los chaflanes. En ellos coinciden 

las escaleras de escape y los acce
sos de artistas. 

Esta clara distribución de funcio 

nes tiene su repercusión en el te· 
cho inclinado, con la gril la sobre 
el proscenio, y la distribución lu

minosa sobre él. 

Edi/izia Moderna, núm. 78. 

NORUEGA 

ESCUELA PRIMARIA EN NORWAY 

Kjel I l und & Nils Slaato. 
Arquitecto asistente, Arne Berg . 

Se trata de una solución com
pacta y económica de la escuela 

l a construcción de la sala tiene forma prác
ticamente cuadrada, achaflanada e n los án
gulos donde se encuentran los balcones para 
fumadores, sobre las escaleras de urgencia. 

p ri ma ria, e n la cual las clases teó
ricas y las prácticas se agrupan al
rededor del gimnasio, e l laborato
rio de ciencias naturales y e l ves

tíbulo. 
La fenestración de las salas de 

clase considera un nivel superior 
de venti lación y otro inferior de 

El edificio es de cemento armado, amartilla
do y ladrillo. la cubierta, a mansarda, con
tiene los conductos para la renovación del 
aire, y termina con la cúpula sobre el pros· 
cenio. l a p lanta del techo indica las fuentes 
luminosas, la pasarela y la g rilla. 

iluminación, que no existe en el 
gimnasio. 

El juego de niveles diferentes 
viene a dar un ritmo horizonta l al 
ed ificio. Se utiliza en el exterior 
hormigón, vidrio aislante v madera 
de pino. 

Architectural Design. 
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