
En esta etapa más reciente. caracterizada por 
la terminación de las responsabilidades do- 
centes de J. LI. Sert, destacan dos proyectos 
en los que la imagen del poblado rural se ha 
utilizado como instrumento reconocido y se- 
guro de lograr una integración con el entorno 
natural, aun a partir de programas completa- 
mente contradictorios: el convento ~Carmel  
de la Pa ix~ en Francia y las casas de Punta 
Martinet, en Ibiza. En el primer caso las cel- 
das conventuales se dispersan en pabellones 
y éstos se enlazan mediante muros. En el se- 
gundo caso, se unifican visualmente una se- 
rie de casas individuales muy distintas por 
su programa, tratando de borrar la división 
entre sus parcelas y reforzando los rasgos 
comunes de tratamiento en diseño próximo. 
El plan parcial de las islas del Frioul, en 
Marsella, Francia. ofrece una oportunidad a 
Sert de plantear un segundo caso de planea- 
miento para el ocio, desde cero, y para el 
disfrute de la población urbana. En este caso, 
a diferencia de la ~C iu ta t  de repos. de Cas- 
telldefels, el acceso es más difícil por tra- 
tarse de islas y el lugar ofrece cualidades de 
relieve y perspectivas muy variadas. Al pare- 
cer, la puesta en práctica del plan se está 
haciendo a través de operaciones de carác- 
ter especulativo, extrañas al espíritu del di- 
seño y que apenas mantienen una semejan- 
za caricaturesca con su trazado físico. 
El diseño y la realización del Science Center 
-e l  edificio más caro y más complejo que 
ha realizado la oficina de Sert, Jackson y 
asociados - ocupa todo este período, desde 
1968 hasta 1973. La forma en T del cuerpo 
alto, cuyo apéndice medio es escalonado. re- 
duciendo superficies por plantas según una 
rigurosa adaptación a las necesidades de 
tamaño del departamento que las ocupa (físi- 
ca, Biología, Geología, Matemáticas, Astrono- 
mía en el último nivel), proporciona una tran- 
sición, por repliegue o respuesta, desde la 
explanada frente al edificio hasta el cuerpo 
horizontal, cuya altura es la misma que los 
edificios (generalmente laboratorios o pabe- 
llones de ciencias) situados detrás. Las to- 
rres ciegas de los extremos, unidas por un 
remate también sin aberturas, son la única 
expresión de que este edificio aloja todo el 
sistema de aire acondicionado del ~campusn. 
Baste recordar que auditorios y biblioteca se 
han programado para servir, no sólo a los 
alumnos del centro, sino a todos los gradua- 
dos y estudiantes de alguna asignatura cien- 
tífica y que, originalmente, se quiso añadir al 
edificio un centro de cálculo con ordenadores 
para dar idea del carácter de síntesis plan- 
teado por Harvard. 
Los dos grandes proyectos de viviendas sub- 
vencionadas para el estado de Nueva York 
se nutren de esquemas experimentados ante- 
riormente en las uviviendas para estudiantes 
casados. de Harvard (esencialmente la dis- 
tribución por corredores cada tres plantas], 
pero adaptados a las ordenanzas de Nueva 
York - accesos privados a cada vivienda des- 
de el corredor - y con tamaños acordes a una 
residencia permanente de familias. Es de des- 
tacar el planeamiento conjunto de escuelas y 
residencias para ancianos, mezcladas en la 
planta baja de los edificios. 
Cuando Sert empieza el proyecto de Yonkers 
se plantea un esquema de renovación de la 
trama existente, válido para la mayor parte 
de' le misma. Los dos núcleos de vivienda del 
tamaño aproximado de una manzana del en- 
sanche Cerdá de Barcelona, con escuela en 
el centro, espacios verdes, comercios y un 
núcleo separado de aparcamientos. se colo- 
can sobre la maqueta de la ciudad-una de 
las más depauperadas villas-cenicienta de 
Nueva York - no como fenómeno singular 
sino como parte de un sistema repetible. Sert 
ha rechazado siempre *singularidadesa falsas 
para sus edificios. 
Diversamente, el grupo de viviendas para 
~Welfare Islanda es parte de un conjunto 
que comprende toda la isla y del que existe 
un plan concreto definido por un proyecto en 
el que han colaborado fi+.-- nfi-has de arqi~i- 

tectos. A lo largo de la vía central del con- 
junto. donde todos los diseños concurren con 
los puntos verticales de fuerte preexistencia 
en Nueva York, aunque a escala reducida, más 
humana. También es a lo largo de esta ave- 
nida donde sus edificios forman, en sus plan- 
tas bajas, una galería columnada que amplía 
la acera y ofrece protección a los peatones, 
tan necesaria en aquel clima de inviernos 
duros, como en los países mediterráneos, que, 
en cambio, generaron la idea para protegerse 
del sol. 



UNIVERSIDAD DE BOSTON 
Campus central junto al río 
Charles 
1960-1967 

Boston University es una típica 
universidad urbana, sometida a 
las presiones derivadas de la 
expansión académica y la cares- 
tía creciente de los terrenos. 
Aunque la Universidad dispone 
de propiedades en diversos sec- 
tores de la ciudad, su campus 
central se halla situado en una 
zona privilegiada, sobre una fran- 
alargada de terreno cuyos lados 
mayores están en la orilla sur 
del río Charles [a la que bordea, 
por este punto, una autopista 
interior) y la avenida Common- 
wealth, una de las arterias más 
importantes de Boston, cuando, 
en 1956, Sert, Jackson y Bourley 
fueron encargados del proyecto 
del Club de Estudiantes, pusieron 
de relieve la necesidad de rea- 
lizar un planeamiento de conjun- 
to, con un enfoque radical enca- 
minado a adensificarm el campus 
central, idea que las autoridades 
universitarias aceptaron. El re- 
sultado fue un programa que 
absorbería el crecimiento previs- 
to para los 13 años siguientes, 
aplicando un criterio de expan- 
sión =verticala, permitiendo no 
sólo ampliar, sino también incor- 
porar dentro del sampus central 
alguna de las escuelas situadas 
en otras partes de la ciudad. 
Los nuevos edificios se orienta- 
ron hacia el río. invirtiendo la 
norma establecida por los planes 
de los años 20 de extenderse 
frente a la avenida Common- 
wealth. 
La configuración lineal del terre- 
no planteaba problemas especia- 
les. Los espacios que habrían de 
resultar de la colocación de los 
nuevos edificios junto a los exis- 
tentes se resolvieron como pla- 
zas y terrazas a distintos nive- 
les, a fin de dar máximo uso al 
terreno disponible para el movi- 
miento libre de los estudiantes. 
El río, gran elemento de configu- 
ración urbana, queda virtualmente 
integrado al campus con la dis- 
posición de los nuevos edificios 
a lo largo de su orilla. 
La torre que alberga las Facul- 
tades de Derecho y Pedagogía 
se halla dividida verticalmente 
por el bloque de ascensores y 
horizontalmente por las aulas 
magnas y sala de audiencias 
que requieren espacios a doble 
altura. 
La altura total de la torre es de 
18 plantas. La entrada a la escue- 
la de Derecho se efectúa en 
planta baja. en el ángulo formado 
por la biblioteca de Derecho y 
la torre. 
La cubierta de la planta de cale- 
facción constituye una terraza 
que forma el acceso indepen- 
diente de la Faculta de Pedago- 
gía, la cual ocupa las nueve plan- 
tas superiores. La biblioteca de 
dicha facultad se halla en los 
dos últimos niveles de la torre, 
donde se beneficia de alturas 
interiores libres de restricciones 
modulares y una cubierta en pen- 
diente para la sala de lectura. 

Sert, Jackson and Associates. 

Biblioteca Derecho y Torre de Biblioteca Club de 3 
Derecho Pedagogia Universidad Estudiantes 
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Biblioteca de la Universidad. Sección. 

Club de estudiantes «George Shermann iai 



UNIVERSIDAD DE GUELPH 
(Guelph, Ontarlo, Canadá) 
1964-1966 

Universidad creada en 1964 reu- 
niendo varias escuelas existen- 
tes. Se emprendió inmediata- 
mente la construcción de una 
Facultad de Humanidades [Libe- 
ral Arts School), una biblioteca 
y una residencia, dentro del plan 
de conjunto para el nuevo cam- 
pus, que una vez reorganizado y 
ampliado tendría capacidad para 
15.000 alumnos. 

Facultad de Humanidades I?T?=F? 
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.ANTA BAJA 
Aulas 
Estadísticas 
Sicología 
Receoci6n 

19 Seminario 
20 Almacén 
21 Antesala 

5 Sala estar estudiantes 22 Entrada 
graduados 23 Vestuario muje;es 

6 Armarios 24 Vestuario hombres 
7 y 8 Lenguaje i - 
9 Vestíbulo 

10 Geografía *5CLNSOIES 

11 Reproducciones 
12 Cuarto de electricidad 
13 Despachos 
14 Equipo mecánico 
15 Elmacbn 
16 Cuarto telefonos 
17 Ropero 





CAPILLA DE SAlN'IL BOTOLPH 
d@ Centro Cfvlco de Boston 

~ocallzadá en el emplazamiento 
urbarjo del nuevo Government 
Cgnter, sus vecinos son el edi- 
ficio existente de la New England 
Telephone and Telegraph Com- 
pany, el nuevo State Office Buil- 
ding y el proyectado State Ser- 
vices Center. 
El edificio está situado en un 
solar..de forma irregular y es 
autoestable. La nueva entrada al 
metro será diseñada también por 
los arquitectos. 
La iglesia es de planta cuadrada; 
la entrada está en un véaice y 
el asanctasanctorum, en el vér- 
tice diagonalmente opuesto. Cer- 
chas. de hormigón, que forman 
un retículo de 3.6x3.6 *m., so- 
portan'el techo en forma de losa 
y las cuatro torres que se alzan 
en los vértices del cuadrado. La 
torre mayor está encima del 
asanctasanctorum~ y centrada 
sobre el altar. 
Los muros exteriores serán to- 
dos de ladrillo y estarán sepa- 
rados.,de la losa-techo por una 
banda: de vidrio coloreado. La 
ai@tea.'lás torres y las colum- 
nas:'seMn de hormigón colorea- 
do. de forma que armonice con 
el ladrillo, y conservarán visibles 
las marcas de las tablas del en- 
focado. Todas las superficies in- 
teriores de ladrillo y hormigón, 
con la posible excepción del 
techo. estarán pintadas de blan- 
co. El suelo será de ladrilro 0,s- 
curo sin pintar. con incrustaci6 
nes de cerámica brillante en el 
pasillo principal. Toda la carpin- 
tería será de,' roble ,.blanco. El 
altar, el piílpito y los asientos 
del asanctasanctorum~ serán de 
piedra. Todos los' elementos de 
esta capilla serán diseñados por 
un asesor competente en estre- 
cha colaboraci6n con los arqui- 
tectos. 
Las proporciones de toda la es- 
tructura se han dimensionado 
con un módulo de 1,80 m. aproxi- 
madamente. Se ha puesto particu- 
lar cuidado en el diseño de las 
formas superiores, pues se verán 
desde -los edificios que rodean 
la capilla. 
Las torres actúan como dlfusores 
de luz. Las partes acristaladas 
miran todas hacia la entrada a 
fin de que la fuente de luz sea 
invisible para los feligreses. Los 
vidrios tendrán cuatro colores 
predominantes, uno para cada 
torre. La torre mayor difundirá 
sobre el altar una luz dorada. El 
azul y el gris predominarán en 
las torres laterales y el púrpura 
en la que se alza sobre la entra- 
da principal. Al avanzar el día, 
la luz del sol que llega a través 
de las torres proyectará formas 
e Imágenes coloreadas sobre los 
blancos muros de ladrillo de la 
nave. De noche se conseguirá 
un efecto similar proyectando 
luz desde el exterior a travds de 
las vidrieras de las torres. La 
luz procedente del interior del 
edificio, brillando a trav6s de los 
paneles coloreados de las torres. 
dibujará la silueta de la capilla 
sobre el fondo negro del cielo. 
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ESCUELA ELEMENTAL 
MARTIN LUTHER KlNG 
Carnbridge, Massachusetts 
1966-1 972 

Situado junto a las .Viviendas 
para estudiantes casados de la 
Universidad de Harvardm, se ar- 
ticula en diversos niveles alre- 
dedor de un patio central, con 
estructura de hormigón armado, 
cerramientos de albañilería me- 
diante bloques y los techos de 
losas de hormigón pintados. La 
carpintería es de aluminio - en 
función de economizar costos de 
adauisión y manutención - que 
se 'integra,* con rigor estético, al 
conjunto de la edificación. 
Tiene un seleccionádo y amplio 
equipamiento: pizarras y table- 
ros móviles, televisión en cada 
clase, aulas especiales para la 
enseñanza rápida de la lectura, 
paneles divisorios que separan, 
de dos en dos, clases del mis- 
mo grado, cocina con capacidad 
para preparar comidas para otras 
escuelas, etc. Su dotación de- 
portiva consta de una cancha 
para baloncesto y una pista de 
atletismo. 
Una de las características impor- 
tantes de este centro es la cohe- 
rencia v eiemplaridad de su es- 
tructuración arquitectónica en 
función de su uso fundamental- 
mente comunitario, hecho que se 
refleja en la organización de los 
locales y en los trazados de cir- 
culación que permiten el uso de 
las instalaciones por la noche 
mientras el núcleo de clases per- 
manece cerrado. Sus instalacio- 
nes hacen posible el uso de aire 
acondicionado en todo el edificio,, 
y cada espacio docente está do- 
tado de su propio control de 
tempekatura. , 



PLANTA 2.' 
1 Clase labores hogar 
2 2 . O  grado 
3 3.er grado 
4 4.O grado 
5 5 . O  grado 
6 6.O grado 
7 Recinto proyectores . -'. 
8 Maquinaria, instalaciones ventilador, ' . 

renovación de aire 
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CASAS EN PUNTA MARTINET, 
IBIZA (Baleares) 
1965-1970 

Están emplazadas en la Urbaniza- 
ción ~ C a ' n  Pep Simóu en Punta 
Martinet. 40 km. al norte de la 
ciudad de Ibiza, con acceso por 
la carretera de Ibiza a Santa 
Eulalia. 
Descripción: Parcelación conven- 
cional de unos terrenos de banca- 
les de cultivos conservados con 
pendientes y vistas hacia el Sur. 
Las casas mantienen una relación 
de formas y colores consiguién- 
dose un aspecto de poblado. 
Cada casa tiene un diseño dis- 
tinto adaptado a las necesidades 
del programa y a ta topografía 
de su parcela. 
Los volúmenes responden, tanto 
a la voluntad de respetar el es- 
píritu - intemporal - de las 
construcciones rurales de la isla, 
como a la necesidad de limitarse 
a los métodos constructivos lo- 
cales, eliminando los voladizos, 
haciendo el mínimo uso del hie- 
rro, etc. 
La utilización del repertorio de 
medidas =Modular= facilita un 
orden subyacente a la variedad, 
produciendo repeticiones espe- 
cialmente en las oberturas en 
puntos diferentes de las casas 
diseminadas, que ayudan a la 
vista a saltar en el espacio, cap- 
tando más el conjunto que el 
componente casa-individual. Las 
grandes aberturas se encuentran 
siempre bajo la protección de 
un porche. 
Jurgan también un papel impor- 
tante los muros rematados en 
color blanco que sustituyen a IoS 
típicos muros de cierre. Estos 
muros arrancan de los cuerpos 
edificados y ligan los unos a los 
otros en lugar de separarlos. 

. j,, ..r 





CENTRO DE COMERCIO 
Y TRANSPORTE DE LA JUNTA 
PORTUARIA DE MASSACHU- 
SETTS (South Station) 
1966 

La Estación Sur ocupa una po- 
sición muy especial en el dis- 
trito central de Boston. Está en 
el borde meridional de un sector 
urbano intensamente desarrolla- 
do, borde acusadamente definido 
por el puerto y el canal de Fort 
Point. A unos minutos de cami- 
no en dirección norte se en- 
cuentra el importante cruce co- 
mercial de las calles Summer y 
Washington; a una distancia si- 
milar en dirección noroeste está 
la Post Office Square y el núcleo 
financiero de Boston. Cerca de 
la estación se concentran impor- 
tantes elementos de la vida eco- 
nómica de Boston. incluidas in- 
dustrias de confección del cuero 
y de artes gráficas. Hacia el 
sudeste, al otro lado del canal 
de Fort Point. corre a lo largo 
de su orilla una terminal de fle- 
tes, almacenes y manufacturas. 
Esta zona ha sido tradicionalmen- 
te un centro de transporte en el 
que los pasajeros que descendían 
de los trenes de cercanías o de 
las líneas nacionales y transbor- 
daban a las Iíneas urbanas sub- 
terráneas o de superficie. Al  de- 
clinar el uso del ferrocarril han 
entrado en escena nuevos me- 
dios de transporte. La Autopista 
Fitzgerald. y su enlace con el 
propuesto Cinturón interior de 
Boston, pasa cerca de este lu- 
gar, y la autopista de peaje Mas- 
sachusetts termina en esta zona. 
La presencia de estas vías rápi- 
das abre posibilidades únicas al 
desarrollo de un gran nudo de 
comunicaciones que combinará, 
en un centro integrado. los trans- 
portes a motor con los demás 
medios de desplazamiento. 
Los sistemas de transporte pú- 
blico que sirven ahora a la esta- 
ción son una Iínea rápida de 
metro en Summer Street y varias 
Iíneas de autobuses. La nueva 
Iínea rápida de South Shore atra- 
vesará la estación (o terminará 
en ella]. Se espera que la ex- 
pansión y modernización, ahora 
en curso, de los transportes pú- 
blicos incrementará el uso de es- 
tos servicios en el futuro. Has- 
ta los ferrocarriles están siendo 
objeto de un renovado interés 
(y se están financiando nuevos 
experimentos), por lo que es po- 
sible que se invierta su tenden- 
cia a perder importancia como 
medio de transporte de pasa- 
jeros. 
El nuevo Centro de Comercio y 
Transporte se ha proyectado con 
el fin de aprovechar las poten- 
cialidades de estos extensos te- 
rrenos cuya situación es única. 
Vigorizará las actividades de esta 
parte de la ciudad y las situará 
a un nuevo nivel. Los principales 
elementos a introducir son un 
Centro de Transporte, un Mer- 
cado Central, un edificio de ofi- 
cinas con instalaciones para las 
Aduanas, un hotel y aparcamien- 
tos. 

Carhcter y dlsefio 

Se ha concebido el Centro de 
Comercio y Transporte como una 





a la dispersión y al declive. La 
población del área comercial del 
Gran 'Worcester crece constante- 
mente. La nueva autopista faci- 
lita el acceso al centro urbano 
a toda la población del área y, 
por último, en la ciudad sigue 
habiendo muchos edificios her- 
mosos y numerosas empresas 
prósperas, lo cual confiere al 
centro un variado poder de atrac- 
ción. 
El nuevo programa está estre- 
chamente ligado al centro pre- 
existente de comercio al por 
menor centrado en Main Street. 
La prolongación de Mechanic 
Street, llamada ~Mechanic Mall., 
es una galería comercial cerrada 
al tráfico rodado. El Mall acaba 
en unos grandes almacenes; un 
segundo comercio de este tipo 
se sitúa a medio camino entre 
el primero y Main Street. 
Al doblar la esquina del Mall 
se entra en una plaza comercial 
en la que se alzan varios edi- 
ficios de oficinas. En la plaza, 
y a nivel del suelo, hay peque- 
ños comercios, otros grandes 
almacenes y dos cines gemelos. 
El lado oriental de Worcester 
Commons, un sector tradicional- 
mente prestigioso de la ciudad, 
se reserva a los Bancos y a un 
hotel, visible desde Main Street, 
y cuya situación permite un fácil 
acceso desde la autopista. Los 
aparcamientos se disponen en 
una serie de rampas que circun- 
dan el complejo y a las que se 
llega fácilmente desde una nueva 
calzada de servicio que conecta 
con la autopista de Worcester. 

Sert, Jackson and Associates. 

WORCESTER CENTER 
WORCESTER, MASSACHUSETTS 
1967 

Worcester, como muchas otras 
ciudades, ha sufrido en las últi- 
mas décadas la decadencia de 
su área urbana interior. Esta de- 
cadencia se ha debido principal- 
mente a nuevos esquemas de 
movilidad resultantes del uso ge- 
neralizado del automóvil particu- 
lar. El comercio al por menor, las 
oficinas y hasta los hoteles, que 
anteriormente sólo se encontra- 
ban en el centro de la ciudad, 
se han venido localizando cada 
vez más a lo largo de las carre- 
teras y en los centros subur- 
banos. 

Pese a estos fenómenos, el 
centro de Worcester conserva 
cierto vigor y presenta ciertas 
ventajas. La primera de ellas es 
que la comunidad de los nego- 
cios, y especialmente sus fuer- 
tes instituciones financieras, han 
decidido invertir esta tendencia 

Aparcamiento tiendas planta 
inferior 
Pasaje cubierto 
Grandes almacenes 
Oficinas 
Futuro crecimiento 
Plaza 
Patinaje 
Aparcamientoc 
Cine 
Auditorio 
Hotel 
Apartamentos 

COMERCIOS 



' Viviendas duplex 
'3 

Viviendas entre medianeras - i r- 



ISLAS DE FRIOUIL, MARSELLA, 
FRANCIA 
1969 

El balneario ubicado en esta villa 
de recreo con parque marítimo 
podría recibir hasta 30.000 visi- 
tantes al día. Tendrá hoteles, 
apartamentos, casas y edificios 
en copropiedad, tiendas, restau- 
rantes, un club de submarinismo 
y un gran club náutico. Contará 
con un funicular, terminal para 
transbordadores y hovercraft. 
Se está restaurando un templo 
romano que será el foco de la 
nueva plaza urbana. 
Superficie total de las islas: 205 
Ha., proyectada com-o parque ma- 
rítimo. 
Superficie urbanizada: 
Población: 
Verano, 12.000. 
Verano (fines de semana], 30.000. 
Invierno, 3.000. 
Vivienda. 2.000 unidades, 172.000 
metros cuadrados. 
Zona comercial, edificios públi- 
cos, hoteles, escuelas, 74.400 m.2 
Instalaciones portuarias: 1.400 
veleros. 

Sert, Jackson and Associates. 
Colaboradores en e l  proyecto: 
Arquitectos de Ateliers Neuf y 
Delta de Marsella. , '  , , _ 7 ~. 
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CONVENTO "CARMEL DE LA 
PAIX". Chalans-sur-Sabe. 
Francia 
1969-1 972 

Situado a pocos kilómetros de 
Cluny. Este monasterio de la 
Orden Carmelita se encuentra 
en la fase de acabados de su 
construcción, y un grupo de 30 
monjas reside ya en él. 
Desde la vía de acceso, por en- 
cima de una colina se percibe 
la capilla, de forma octogonal y 
los nuevos pabellones, integra- 
dos completamente con el en- 
torno natural y edificado, forman- 
do con los caseríos vecinos un 
poblado. 
Al  descender por las escaleras 
se llega al patio de entrada al 
que se abren los edificios de al- 
bergue, recepción, comedor de 
huéspedes y la capilla. Más allá 
de este espacio público empieza 
la clausura. con salas comunita- 
rias y celdas. Estas últimas es- 
tán agrupadas en cuatro pabe- 
llones independientes. alrededor 
de un jardín central, cuyo mu- 
ro de cierre sigue los desniveles 
del terreno y une los edificios 
entre sí. 
El material básico es el hormi- 
gón armado, dejado visto o pin- 
tado de blanco en los interiores. 
La sobriedad de las formas y la 
simplicidad en el tratamiento de 
los materiales responden al espí- 
ritu del lugar y a la vocación de 
pobreza de la orden religiosa que 
lo ocupa. 

Sert, Jackson and ~ssoclates.  



WELFARE ISLAND 
New York State Urban Develop- 
ment Corporatton 
1971 

Al diseñar la comunidad de Wel- 
fare Island, se programó un sis- 
tema de viviendas acorde con los 
principios. rectores del Plan Ge- 
neral para alcanzar las elevadas 
densidades exigidas sin que por 
ello los edificios resultaran de 
dimensiones excesivas. Estos se 
escalonan descendiendo desde 
los puntos elevados de la Calle 
Principal a los volúmenes más 
bajos e íntimamente dimensio- 
nados de la orilla del río. Los 
edificios que corren paralelos a 
la Calle Principal se han mante- 
nido en unas alturas medias para 
evitar la impresión de encajona- 
miento que crearían unos volú- 
menes altos a ambos lados de 
la calle. Aparte de conferir a todo 
el programa una dimensión más 
humana y accesible, esta dispo- 
sición permite el mayor número 
posible de pisos con vistas al 
río y a la ciudad. 
Se ha hecho un esfuerzo para 
concentrar las actividades en la 
Calle Principal, columna verte- 
bral del proyecto, a todo lo lar- 
go de la cual corren unos sopor- 

. tales. Frente a éstos están las 
escuelas, las tiendas, una clínica 
y otras instalaciones comunita- 
rias y comerciales, algunas de 
las cuales tendrán fachadas de 
vidrio para que a través de ellas 
puedan verse los patios y el río. 
Hay cuatro patios de diversas 
formas y tamaños que son como 
ramificaciones de la línea de so- 
portales, cada uno con tiendas 
o instalaciones públicas a nivel 
del suelo y en el lado de la 
calle, y con apartamentos encima 
y en los otros tres lados. Estos 
patios están más cerrados que 
abiertos al río. lo cual les da 
una definición más clara y una 
dimensión más doméstica. Las 
vistas al río son posibles a tra- 
vés de los huecos de la estruc- 
tura inferior de los edificios. LOS 
apartamentos para las personas 
de edad están situados en los 
puntos de más fácil acceso a las 
tiendas, al centro sanitario y a 
la vieja iglesia que hay en la 
placita del otro lado de la calle. 
Estos apartamentos, agrupados 
en un racimo autónomo. tendrán 
Üna identidad y un sentido de 
comunidad pese a lo cual, y gra- 
cias a su localización próxima al 
centro de las actividades, no 
existe el peligro de que queden 
aislados del resto del proyecto. 
El módulo básico del proyecto 
es un ed sandwich^ residencial 
de tres plantas, cuya capa in- 
termedia consta de pequeños 
apartamentos y un corredor pú- 
blico. Escaleras que parten el 
corredor conducen a las plantas 
inferior y superior, donde hay 
apartamentos más grandes que 
ocupan toda la anchura del edi- 
ficio. De este modo, en dos de 
cada tres plantas, hay pisos con 
las dos orientaciones. La expe- 
riencia que hemos tenido con 
apartamentos simiares, diseña- 
dos para la Universidad de Har- 
vard, nos ha convencido de que 
la mayoría de las personas pre- 
fiere la variedad de vistas e ilu- 

minación y la excelente ventila- 
ción natural que permite tal dis- 
posición. 
Los puntos elevados de los edi- 
ficios se recalcan mediante la 
colocación de cajas de ascensor 
vistas. Todos los corredores van 
en los muros exteriores de los 
edificios, en lugar de ocupar la 
acostumbrada posición central. 
Esta localización hace variada y 
agradable la de otro modo abu- 
rrida experiencia que supone el 
ir y venir diario del apartamen- 
to  al ascensor, gracias a las 
cambiantes vistas del río y sus 
puentes. los parques, los patios 
interiores y, a lo lejos, Manhat- 
tan y Queens. Permite también 
que el aire fresco y la luz del sol 
entren en los corredores. 
Vistos desde fuera, estos edifi- 
cios tendrán una cualidad escul- 
tórica derivada de la expresión 
natural sobre la fachada de los 
cuartos de estar, las alcobas y 
su agrupación, así como de las 
cajas de ascensor y los corredo- 
res vistos, que definen vías de 
movimiento. Las alas proyectan- 
tes de viviendas, aulas e insta- 
laciones comunitarias, que for- 
man una transición de escala 
entre estos edificios residencia- 
les y el patio y los parques, re- 
fuerzan esta cualidad escultórica. 
Creemos que estas característi- 
cas darán a los edificios y su 
agrupación una animación natu- 
ral que no se suele encontrar 
en los grupos de viviendas. 

Sert, Jackson and Associates. 



RlVERVlEW URBAN RENEWAL 
YONKERS, N.Y. 
New York State Urban Develop- 
ment Corporation 
1971 

El proyecto Riverview comprende 
800 viviendas, garajes-aparca- 
miento, oficinas, comercios y 
guarderías. Es un programa des- 
tinado a iniciar el renacimiento 
de un sector muy deteriorado del 
céntrico barrio neoyorquino de 
Yonkers. Como parte del proceso 
de diseño, se realizó una inves- 
tigación global de toda el área 
central; de este estudio surgie- 
ron una serie de propuestas para 
una reestructuración a fondo del 
área, con nuevos espinazos de 
garajes-aparcamiento que servían 
para dar forma y definir lo que 
ahora es una zona visualmente 
desorganizada y atestada de trá- 
fico. Las líneas de garajes pres- 
tarían sus servicios a los nuevos 
edificios residenciales y comer- 
ciales y harían posible una calle 
comercial cerrada al tráfico ro- 
dado que, al enlazar el centro 
gubernamental con el centro co- 
mercial existente. se convertiría 
en el foco del nuevo barrio cén- 
trico. 
Partiendo de este diseño gene- 
ral. el proyecto de renovación 
Riverview viene definido por es- 
tructuras-garaje situadas en am- 
bos extremos [que serían los 
primeros elementos de los espi- 
nazos-garaje propuestos]. Enla- 
zan mediante puentes con el sis- 
tema de circulación interior de 
las viviendas. Las tiendas y una 
gran guardería van debajo de los 
apartamentos situados a lo largo 
de la calle principal. Los edifi-. 

-cios. agrupados alrededor de dos 
tranquilos patios, son de baja 
altura en el lado sur de éstos 
para que pueda penetrar la luz 
del sol, y tienen 16 plantas en 
el lado norte para aprovechar las 
hermosas vistas al río Hudson. 
Está previsto que la Fase I (apro- 
ximadamente la mitad del pro- 
yecto] se inicie en septiembre 
de 1971, utilizando para la es- 
tructura básica un sistema euro- 
peo de paneles de hormigón pre- 
fabricados. 

AVENIDA RIVERDALE 
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CENTRO DE ESTUDIOS 
DE ARTE CONTEMPORANEO 
FUNDACION "JOAN MIR6" 
Barcelona 
1972 

El programa elaborado por Joan 
Prats, unos cuantos amigos de 
Joan Miró y por el propio artista 
tenía una doble intención: la ex- 
posición de una parte, variable, 
de a colección de obras donadas 
por Joan Miró a la ciudad de Bar- 
celona y las instalaciones de un 
pequeño centro de estudios del 
arte actual. 
El proyecto del edificio incorpo- 
ra esta cualidad a través de: 
1. Unos esnacios, cubiertos y 
abiertos, destinados a la obra 
de Joan Miró, con salas de dis- 
tintas alturas de techo y condi- 
ciones especiales de iluminación 
en donde los terrados, patios y 
jardines están incorporados para 
la exhibición de esculturas y ce- 
rámicas. 

materiales .ricosW que estarían 
en contradicción con los elemen- 
tos de la obra de Joan Miró. Así, 
en los interiores, los pavimentos 
son de tobas cerámicas, las pa- 
redes blancas con revoco grueso 
y pintadas con cal. 
La conservación de las pintu- 
ras exige la instalación de aire 
acondicionado para mantener un 
grado de humedad constante y 
protección de la polución del 
ambiente. 
En los jardines y patios se ins- 
talarán elementos especialmente 
diseñados por Joan Miró para 
estos espacios. Las plantaciones 
y pavimentos de estos espacios 
serán hechos con especies y ele- 
mentos que se encuentran desde 
el principio en la obra del artista. 
Se ha intentado incorporar los 
elementos existentes en el par- 
que, diseñado por Forestier. Por 
ejemplo. se proyecta un surtidor 
que vierta sobre la .Cascada ar- 
t i f i c ia l~  en el lado con vistas a 

2. Otros espacios destinados a Barcelona. 
las actividades del centro de 1 La maqueta presentada sólo da 1 
estudios del arte contemporá- una idea general de la disposi- 
neo la sala de reuniones y con- ción de volúmenes y repertorio 
ferencias con un aforo de 200 de formas. 
~ersonas. la biblioteca con ca- i Se cree que los jardines y pa- 
pc idad para 30.000 volúmenes 1 tios podrian ser ideales para 
y 40 lectores, el archivo de gra- celebraciones, congresos, happe- 
bados y la sala y patio para las 
exposiciones periódicas. 
Cumplimentando el deseo de 
Joan Miró, el edificio tiene una 
gran capacidad de almacenaje, 
para guardar la mayor parte de 
su obra entregada en depósito. 
Esto permitirá, no sólo alternar 
la parte expuesta - en contra 
de una exposición más fija y per- 
manente-, sino también la po- 
sibilidad de ceder temporalmen- 
te, en intercambio, partes de la 
colección a otros museos, que. 
a su vez, cederán sus coleccio- 
nes. De esta forma el centro 
dispondrá de importante material 
artístico procedente de todo el 
mundo y renovado periódica- 
mente. 
Las ideas que determinan la for- 
ma y disposición de los espacios 
son: 
a l  El movimiento de circulación 
del visitante a lo largo de un 
itinerario estableciendo un ciclo 
completo y cerrado sin que deba 
volverse atrás. Los espacios man- 
tienen una secuencia sin bruscos 
cambios de nivel: una rampa une 
la l.& y la 2.a planta [grabados) 
que ofrece una salida al terrado 
con vistas sobre las esculturas 
y Barcelona. 
6) La iluminación de las obras 
expuestas, beneficiarse al máxi- 
mo de la luz natural y de sus 
cambios evitando la fijeza de 
la luz artificial. Estos sistemas 
-basados esencialmente en lu- 
cernarios o aberturas cenita- 
les -son semejantes a los estu- 
diados para la Fundación Maegh 
[en San Pablo de Vence) y dan 
una particular configuración a las 
cubiertas. Otra forma de ilumi- 
nación son las paredes de vidrio 
difusor o translúcido. 
Los materiales son, para los ele- 
mentos portantes y estructura 
de lucernarios, hormigón armado 
dejado visto y tratado con chorro 
de arena. Para los elementos no 
portantes, paredes de obra re- 
vestidas de placas prefabricadas. 
En todo el edificio se evitan los 

nings, etc., y se prevé que Pue- I 
dan- disponer de mostradores-bar 
desmontables. 

Planta l.' - ,  
Qj' -- 

Sert, Jackson and Associates. 
Dirección: Josep Lluis Sert. 
Encargado del proyecto: Jaume 
Freixa. 



PLANTA 1.' 
1 Parte alta sala esculturas 
2 Sala exposiclón de grabados 
3 Terrazas-exposición esculturas 
4 Paso zona final itinerario 

exposición 
5 Oficina director 
6 Secretaría 
7 Aseos 
8 Oficinas 
9 Archivo, obras grabadas 

PLANTA 2.' 
1 Sala de juntas 
2 Aseos 
3 Despacho bibliotecaria 
4 Biblioteca 

PLANTA BAJA 
1 Entrada 
2 Tickets y catalogas 
3 «Sala Pratsn 
4 Sala exposiciones permanentes 

obras J. Miró 
5 Moldes, maquetas y esculturas 

pequehas 
6 Taplces 
7 Sala esculturas 
8 Sala exposiciones perlódicas 
9 Montacargas 

10 Sala ventas 
11 Guaidarropla 
12 Bar 
13 Sala conferencias 
14 Muelle descarga 
15 2.O acceso sótano almac6n 




