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FE DE ERRATAS 

Por un error de imprenta - en el montaje del texto- el 
artículo de nuestro compañero f. A . Cortés, publicado en el 
número 228, resultaba ilegible. Pedimos disculpas a nues
tros lectores y reinsertamos el texto en la misma sección 
en la que apareció. 
En la ilustración correspondiente a la casa la Roche
Jeanneret sobra la parte superior (Nos. 8 y 9). 

Las mil caras de 
Le Corbusier: Sobré el 
volumen dedicado a 
aspectos de su obra 
de 1905 a 1933 en la 
revista Oppositions 

"Le Corbusier 1905-1933". A 
cargo de Kenneth Frampton. 
Oppositions 15/16, invierno
primavera 1979, MIT Press, 
204 páginas 

Con considerable relraso 
respecto a la fecha que 

figura en el mismo, ha apa
recido recientemenle el pri
mero de los dos volúmenes 
que la revista "Oppositions", 
editada por el Inslitulo de 
ArquiLecLura y Esludios Urba
nos de Nueva York, proyecta 
dedicar a la figura de Le Cor
busier. El número que comen
tamos est.á a cargo de Kennelh 
Framplon, uno de los direclo
res de la re vis ta, que e_scri be 
en la Introducción: " Espera
mos que nueslra decisión de 
dedicar dos números dobles 
de "Oppositions" a esLudiar a 
Le Corbusier no se interpre
tará como evidencia de nostal
gia por un pasado heroico ya 
perdido, ni hemos adoptado 
esta postura aparentemente 
partidista en la esperanza de 
revivir una cu ltura produclo 
de la selección naLural en la 
tradición del sig lo XX. Tam
poco queremos hacer nuestras 
y continuar las polémicas de 
"L 'Esprit Nouveau" ni volver 
a imponer una visión de la his
Loria lineal y progresiva libre 
de las necesarias e inevitables 
divagaciones de la inversión , 
pérdida y reparación. Apane 
del in Lerés intrínseco del male
rial, nos hemos centrado en 
esta figura compleja y en gran 
medida intratable para repu
diar explícitamente el impul
so reaccionario aclual que re
duce la a rquiLecLura a un ar-

Lículo de consumo. Nos referi
mos, desde luego, a la conside
ración por el' PosL-Modernismo 
de la imagen hisLórica como 
un fetiche" (! ). 

Siguiendo esle planteamien
Lo de contemplar en su difi
cultad a Le Corbusier con ojos 
desapasionados pero serios, el
número comienza con un ar
Lículo del mismo Kennelh 
Frampton Litulado "Le Cor
busier y «L 'Esprit Nouveau»", 
que corresponde a un capÍlulo 
de su hisLoria crítica de la ar
quileclura moderna publicada 
el pasado año en el que da una 
visión general de la trayecwria 
arquilectónica de Le Corbu
sier en su primera época. 

Le sigue una serie de tres 
anículos que tienen en común 
e l ocuparse, aunque desde 
muy distintos ángulos, de la 
estruclura reticular del hormi
gón de la q~e el esquema 
Dom-ino es el paradigma. En 
el Ululado "La idea Dom-ino", 
Eleanor Gregh desentraña las 
vicisitudes seguidas por el pro
yeclo de producir industria l
mente la estructura Dom-ino 
y el definitivo abandono de 
una idea en la que Le Corbu -
sier había puesto tan lo empe
ño. En otro arlíet~lo, Barry 
Mailland explica la evolución 
de la reLícula en la obra de 
Le Corbusier desde las plan tas 
en rectángulo de sección áurea 
-esquemas Dom-ino y Citro
han y villas en Garches y en el 
Weissenhof Siedlung de SLult
gart- , pasando por las plan
tas cuadradas - el proyecLO de 
residencia para arlesanos, las 
casas Cook y Meyer, los in
muebles-villa y la villa Sa
voye-, hasta las plantas más 
complejas -el inmueble en 
Puerta Molilor, la "Cité de 
Refuge" y el Pabellón suizo-. 
PeLer Eisenman, en su arlículo 
"Aspeclos de lo moderno: la 
casa Dom-ino y el signo auLO
rreferente", lleva a cabo un 
riguroso análisis del esquema 
Dom-ino en apoyo de su ambi-

cioso e interesante intento de 
definir la modernidad en ar
quiteclura como una clara 
ruplura con la tradición hu
manista y dotada de caraclerís
ticas específicas. La moderni
dad del esquema Dom-inoest.á 
para Einsenman no ya en su a
ceptada significación como em
blema de la arquitectura mo
derna a l representar la nueva 
concepción espacial a que da 
lugar la p lanta libre, sino en 
su papel adicional de señalar 
la condición propiamente ar
quilectónica de la arquitec
Lura. Al registrar, en una cons
ciente redundancia, esta con
dición, que incluye la geome
tría, la estruclura, el uso y el 
significado intrínseco como 
componenles arquitecLónicos 
necesarios, supera, a la vez 
que reconoce, la mera función 
de eslos componenles y cons
tiluye una referencia intrínse
ca para la misma arquileclura. 
En otras palabras, el esquema 
Dom-ino sería moderno no 
tan Lo porque es una estrucLura 
de losas horizontales punlea
das por una relÍcula de pilares 
sobre unos dados de apoyo y 
acompañadas por una escalera 
que las une, sino porque esos 
elementos arquitectónicos que 
lo integran hacen expresa refe
rencia a que lo son. 

Viene después una colec
ción de artículos más variados 
de Lema. En el Litulado "Anti
güedad y modernidad en las 
casas La Roche Jeannerel de 
1923", Kun W. FosLer, otro de 
los cinco direclores de "Oppo
sitions" , después de una do
cumentada explicación de las 
modificaciones que sufrió el 
proyecLO de estas dos casas, 
hace un análisis formal de 
las mismas para desembocar 
en un paralelismo, a lgo for
zado en esle caso, entre su 
planta y la de la Casa del Poeta 
Trágico en Pompeya, croqui
zada por Le Corbusier en un 
viaje doce años anles. 

En "Una naturaleza muerta, 
1927", la hisloriadora del arte 
Kalherine Fraser Fischer aná
liza minuciosamente esle cua
dro de Le Corbusier que cons
tituye para ella una mueslra 
singular de la Lensión entre 
las formas geometrizadas de 
su obra purista anterior y los 
motivos icónicos más nalura
listas q ue caracterizan su obra 
más tardía. Dicho cuadro mues
tra la relación de continuidad 
y a la vez de separación enlre 
el mundo nalura l y el de la 
obra como contenedor de ob
jetos segregados de aquél por 
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el marco que el propio cuadro 
dibuja. 

En el anículo Litulado "Tec
nología, sociedad, y control 
social en la Cité de Refuge 
de Le Corbusier" su auLOr, 
Brian Brace Taylpr, siguiendo 
la actual corriente desmiti
ficadora de los ideales de la 
arquitecLura moderna, recuer
da la polémica entre Le Cor
busier y los responsables del 
Ejércilo de Salvación , propie
tarios del edificio y apoyados 
en las disposiciones de las or
denanzas de policía sobre el 
sis Lema de ventilación del mis
mo. Para el auLOr del artículo, 
esta larga controversia que 
acabó perdiendo en su mo
mento Le Corbusier señala 
solamente una discrepancia 
sobre los medios mecánicos a 
emplear - el nuevo sisLema de 
edificio cerrado con ventila
ción artificial frente a la con
vencional ventilación directa 
por ventanas practicables- y 
no respeclo a unos fines com
panidos por ambos, los de un 
simple reformismo social que 
seguía imponiendo a los indi
viduos menos favorecidos el 
control tradicionalmente ejer
cido a través del trabajo que 
regenera y de la medicina que 
reintegra. 

Finalmente, el número se 
completa con dos artículos 
muy distinlos, por la fecha y 
por el Lono, a los anteriores. 
Uno es de Julien Caron , "Una 
villa de Le Corbusier, 1916", 
publicado originalmente en el 
número 6 de "L'Espril Nou
veau" y en el que can ta las ex
celencias de Le Corbusier y 
de su Villa Schwob. El otro es 
"La significación de la ciudad
jardín de Weissenhof, SLull
gan" (1928), en el que el pro
pio Le Corbusier hace una 
encendida defensa de las dos 
casas que, con Pierre Jeanne
rel, presentó en dicha exposi
ción como propuesta, no de 
una planta tipo, sino de un 
nuevo sisLema eslruelura l es
tandarizable y de una tipifi
cación de los elemenlos para, 
en palabras de Le Corbusier, 
"permitir todas las combina
óones imaginables y respon
der así a las variadas necesida
des de numerosas caLegorías 

-de individuos" (2). 
Como vemos, esle número 

dedicado a Le Corbusier no 
tiene un carácler unitario ni 
en su propósito ni en la orga
nización de su contenido. Co
rresponde sin duda al aclual 
momento p luralista en el que 
se busca una diversidad de 
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Casar la Roche-]ea1111er,1 

I ,e C:orbusin: . Vatura/eza ,Huerta. 

enfoques y que permite la 
presencia de una multiplici
dad de opcione~ coexistiendo 
simultáneamente. También 
parece responder a ese g usto 
actual por los trabajos analí
ticos que tratan de profundizar 
al máximo en una parcela 
muy acotada y que no preten
den , en cambio, dar un en
tendimiento o una reinterpre
tación global y libre de con
tradiciones de un tema. Y, 
para terminar, si bien los ar
tículos comentados son expo
nentes del momento en que 
han sido escritos y de las posi
ciones personales de sus auto
res, pues están concebidos en 
gran medida como demostra
ción de esas posiciones, dan 
muestra a la vez de la gran ri
queza de una obra como la de 
Le Corbusier que, en cuanto 
objeto común de todos estos 
estudios críticos, los hace po
sibles. 

Juan Antonio Cortés 

(1) Kenneth Frampton, "Edi
tor's Introduction", Oppositions 
15/16, p. 11. 

(2) Le Cobusier, "The Signifi
cance of the Garden-City of Weis
senhof, Stuttgart" (1928), Opposi
tions 15/16, p. 203. 
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BIS;35;E.nero-Marzo 1981/ 
Barcelona 

Publica 3 entrevistas: con 
Ignacio Gardella, de Federico 
Correa; con Carlos Fernández 
Casado, de Juan Margarit y 
Caries Buxadé y con Clorindo 
Testa por Oriol Bohígas. Se 
completa con un comentario 
de Manuel Portaceli acerca 
del libro sobre Demetri Ribes 
y con sendos artículos polemi
zando sobre e l "post-moder
nismo", de Gregotti y Porto 
ghesi. 

CAU;Febrero de 1981/ 
Barcelona 

Además de diversos artícu
los, el número incluye un am
plio texto de Salvador Tarragó 
sobre Gaudí ("La Construc
ción de una arquitectura") (1), 
muy bien documentado. 

CIUDAD Y 
TERRITORIO/t1 98()1 
Madrid 

Conjunto de artículos sobre 
problemas del planeamiento 
de la gestión urbanística y 
otros de diverso carácter. 

OPPOSITIONS' 
Otoño 1979: l&,Cambrigde, 
Mass, EE.UU. 

Siempre engañosa la fecha 
de publicación -en realidad 
1981- mantiene el interés de 
su línea editorial en este caso 
con artículos de William Ellis, 
Norberg-Schulz, Elaine Hoch
man, Stephanos Polyzoides, 
Rudolph M. Schindler e luan 
Zaknic. Kahn, Mies, Schindler 
son a lgunas de las figuras ob
jeto de estudio. 

A+U 
ARCHITECTURE AND 
URBANISl\lWebrero 
de 198I¡N.0 12!YJ'okyo 

La publicación de muy bue
nas fotografías de las entradas 
a las salas dedicadas a los dis
tintos arquitectos en la "Strada 
Nuova" de la última Bienal 
de Venecia constituye una nu
trida colección de escenogra
fías post-modernas a las que el 
número opone una antología 
de obras y proyectos recientes 
de los Foster Associa tes (Lon-

dres), representantes éstos de 
un radical desarrollo de algu
nos de los principios moder
nos. 

JOURNAL OF THE 
SOCIETY OF 
ARCHITECTURAL 
HISTORIANS, 
Diciembre de 198(),Boston 

Además de la espléndida 
bibliografía crítica habitual, 
este número contiene ensayos 
históricos sobre la H anover 
Chapel en Londres, de Cocke
rell (1823-25), sobre le Sabine 
Hall ( 1 733-1742) en Richmond, 
ejemplo de la villa clásica de 
Virginia, sobre Sullivan y al
gunas notas más concisas so
bre otros temas. Todos ellos, 
como siempre, con la más cui
dada y concisa documentación 
gráfica. 

CASABELLA/16&,1 
Abril de 196&Milán 

Además de la sección habi
tual de "crónicas", publica 
una selección de obras argenti
nas, un artículo de Buddensiez 
sobre Peter Behrens, otro de 
Airoldi sobre el urbanismo 
italiano de los 20 y 30 y otros. 

GRIETA N.0 1, 
Mayo 198Q,Barcelona 

Editada por los a lumnos 
de la Escuela de Arquitectura 
de Barcelo na, gira en torno a 
figuras del área catalana -Co
derch, Muntañola- junto a 
temas de la esfera ·local. 

QUADERNS 
D'ARQUITECTURA 
I URBANISMF¡Enero
F ebrero 1981, N.0 144, 
Barcelona 

La nueva etapa de la revista 
del Colegio de Cataluña se 
abre con este número que pre
senta varias novedades. En pri
mer lugar, la de publicarse 
totalmente en catalán . En se
gundo lugar, su presentación , 
impecablemente cuidada. En 
la temática, y vista desde aquí, 
ta l vez el contenido de los ar
tículos sea un tanto más pro
fesionalista de lo esperado y de 
lo que la tradición de Cuader
nos hacía pensat. 

A destacar la hermosa pu bl i
·cación de la Casa Ugalde de 
Coderch (de 1951-52) y la de 
la conseguida Casa en la T uva 
de Pep Llinás. 

Libros 
recibidos 

Femando García Mercadal 
La casa popular en España 

Pr6logo dt AM)nlo 8oMt CorrM 

Fernando GARCIA 
MERCADAL 
"La Casa Popular 
en España''. 
Gustavo Gili. 
Barcelona 1981 - 180 págs. 

Que nadie crea, a la vista del 
texto de Mercada!, que está 
ante un estudio sobre la vi
vienda popular concebido des
de una órbita erudita abstrac
ta: en realidad el pequeño libro 
es un manifiesto del Movi
miento Moderno, uno de los 
pocos testimonios realizados 
en los años veinte de manera 
acorde a la problemática que 
en aquellos momentos defi
nían los maestros. Editado por 
vez primera en 1930, Mercada! 
pretende con su texto introdu
cirnos en lo que el considera 
la auténtica opción arquitec
tónica, demostrando como la 
única diferencia existente en
tre los modelos por él estudia
dos y la arquitectura de los 
momentos del MM radica, bá
sicamente, en una diferencia 
constructiva: de las distintas 
tipologías detalladas pretende 
establecer una idea consistente 
en cómo la planta, el hecho 
arquitectónico, debe de ajus
tarse a la necesidad del mo
mento, resolviendo de manera 
clara la relación existente en
tre función y tecnología. Con 
un prólogo de Bonet Correa en 
el que se comen ta brevemente 
la figura y el papel de Merca
da!, es de agradecer a la edito
rial la publicación de este fac
símil de los años treinta que 
se entiende más como conti
nuación a la publicación de 
A. C., revista del GATEPAC, 
que como hecho aislado eru
dito. 




