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Sobrc un dnr<icr dr marrrirl releccinnado por "Quaderns". 

Quisiera empezar preguntándote si existen unos parámetros que nos permitirían ha- 

blar, hoy, de lo que se ha venido llamando arquitectura europea, a pesar de su pluralidad 

cultural. 

Antes de intentar dar un respuesta, me gustaría situar esta entrevista en un contexto. Yo 

estoy viviendo en Nueva York, donde tú y yo nos conocimos, desde entonces tú has regrasa- 

do a Barcelona, donde se publica "Quaderns". En este momento estamos realizando esta entre- 

vista en Londres, mi anterior residencia. Todos estos factores deben de tener alguna influencia 

en nuestra manera de pensar y sentir, aunque sea sutilmente y, deberíamos llamar la atención 

del lector sobre ellos. No es, quizá, por pura casualidad que los redactores de "Quaderns" me 

hayan invitado a comentar esta arquitectura «joven y europea,,. Conocen muy bien mis sim- 

patías hacia la línea general adoptada por la revista durante estos últimos años y saben que, 

viviendo en Nueva York, me encuentro en una posición «objetiva», pues se supone que Nue- 

va York es el equivalente de Venecia en el siglo m, situada entre Europa y la masa enorme 

del continente americano. La característica europea más singular en toda esta obra es, sin du- 

da, la predilección que demuestra, en mayor y menor grado, por la expresión estructural o 

por lo que podría llamarse más adecuadamente la .poética de la construcción». Exceptuando 

la gran tradición constructiva que va de Richardson hasta Wright y Kahn, dicha preocupa- 

ción por la probidad y la poética de la forma estructural es algo totalmente no-americano y, 

en este sentido, las obras reunidas aquí son inequívocamente europeas. El modo americano 

que prevalece hoy es el de cubrir la estructura existente con formas aplicadas. 

Pero hablando específicamente de la colección de proyectos que nos conciernen, ipo- 

drías definir una serie de características o líneas de pensamiento vistas desde un punto 

de vista tan lejano como el americano? 

EUrOpe and the oontinvlty of the 
rnodern piojest 

1 would likc t a  start by arking yau 
which parameters, if any, allaw us to- 
day to  talk of a ro-called European ar- 
chitecture in spitc of itr cultural 
plurality? 

Before atrempting an anrwer 1 would 
like ro place thir inrerview in rome rorr 
af conterr. 1 happen ro live in New York, 
where we mer inirially; yau haverince rc- 
rurned ro Barcelona where "Quadernr" 
ir published. Ar chis rnomenr chis inrer- 
view ir beingconducred in London,which 
was once my home rown. However 
aubrly, al1 rhere facrors murr have rome 
influence on rhe way we rhink and feel 
and oughr rurely ro be drawn ro rhe ac- 
renrion of rhe reader. Ir is perhaps no ac- 
cidenr thar ihe edirors of "Quaderns" 
should invite me ro commenr on rhis 
xyoung Europcanx schirecture. They ob- 
viourly know that 1 am rympaiheric rothe 
general line arrumed by rhe magazine in 
recent years and rhat living inNew York 
Iam in aadctachcd-porition,rupposedly 
surpended in rhai 20th- cenrucy eqvivalent 
of Venice somewhere bemeen Eurape and 
the varr mass of rhe American conrinenr. 
The morr singular European characrerir- 
tic inall rhir workis surely rhepenchanr 
ir dirplayi, to varing degrees, for srrucru- 
ral exprerrion a i fo r  that which could be 
more appropiarely rermed, aporticr of 
canrrrucrionn. Wirh the exceprion ofthe 
grear conrrrucrianal tmdirion extending 
from Richardson through to Wrighr and 
Kahn, rhis concern for rhe piobiiy and 
poetryof stnictural foimcould haidly be 
more un-American 2nd in rhir senie rhe 
work collecred here ir unequivocally 
European. The prevailingAmerican mo- 
deroday isro cover upche actual irniciu- 
re wirh appliqué form. 

But talklig specifically about the col- 
lection of projeco that conccrn us, could 
you define a ccrtnin series of chñracte- 
ristics or liner of thought, particulary 
as seen from a perrpeetive as dirtant as 
the Ameriean vantage point? 

Thir collection rsrembled by "Qua~ 
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thir more or lesr hererogenour arrcmbly 
ir is posrible io dirringuirh rwo differeni 
rrrandr; on rhe onc hand, a rnarked rcn- 
dcncy iowardr Rarionalisr foim; on rhe 
orhcr, a pieoccuparion wirh recronic or 
consrnic~ivisr expression. Wirh rhe excep- 
?ion of rhe Bririrh High Tcch School as 
iepicrenrccl hcre by D. Chipperiicld, both 
of therc rlinern are hsrd io find in the 
AngloSaxon waildandabove al1 in Nonh 
America. 

1 think it xm.d br. ver). interesting 
tu Jcrail thc5r. twu linc.5 rhzt ,U% 
gc<r:<la< ~c l l~~ the~rgcoyrnph ica1 iJcn-  

1 ruppore one could rirk rame genera- 
lisarion abour rhe way rhese rlinerm arere- 
lared ro ceriain rpecific arpecrr of 
European cultural idenricy. Such a mode 
of beholding ir unavoidably infiuenced by 
the notion of scrirical regionalisms, which 
1, amongothers, have atrempted ro elabo- 
ratc. l think one can identify rworspheres 
of origin* for morr of chis rvork. Onc 
ofrhere spherer ir obviourly the nonhern 
Medirerraneñn-aboved, Italy, Sprin 2nd 
Portugal, alrhough rhe previour "Qua- 
dcrns" anrhology dedicared rorhe new Spa 
nirh archirecrure prccludes rhe inclurion 
of Spanirh work in thir isrue. The other 
rpheie cenrerr itrelf about Wea Germmy, 
Holland and Swirzrland. Where the for- 
mer graviiates rowards rhc Rarionalism, 
rhe larrerclearly favoura a more consrruc- 
rivisr approach ro rhe generarion of archi- 
rcciural form. Thcrr is, howeuer, n 
dircernible crorrfenilizlrion berween rhe. 
ac poler, so ihai roday'r young Rariona- 
lirir recm far removed from rhe rarher 
arect~>nicrrance arrumed by rhe Iralian Tor- 
dmza, abave al1 by Aldo Rorri. 

Do you think that historical prece- 
dentr ar referencea are important to  in- 
terpret there prajects? 

Obviously one camor look ar F. Ve- 
nezia's work wirhour diinking of Giusep. 
pe Terragni, alihougli in chis case, rhe 
arrumedrarionalirm had beenapprrently 
remperednnd enriched by therubsequenr, 
more organic approach of Carlo Scarpa. 
On rhe arher hand, a more rigaravs (and 
exclurive) rarionalism seems to be dirpla- 
yed in rhe work of rhe Ponugese archi- 
rect, E. Soco da Moura. One may compare 
da Mouia's work to rhar of J. Giganre, 
where rarher rurpririnply one findr a 
re-inierprerarion of rhe sir-ucturally ratio- 

Esta colección, preparada por "Quaderns", muestra un nivel de diferenciación mucho más 

grande del que se encuentra normalmente en la arquitectura americana actual. Dentro de este 

conjunto más o menos heterogéneo se puede distinguir dos corrientes esenciales; por un lado, 

una marcada tendencia hacia la forma racionalista; por otro, una preocupación por la expre- 

sión tectónica o constructivista. Con la excepción de la High Tech School británica, representa- 

da aquí por Chipperfield, ambas <<líneas. difícilmente se encuentran en el mundo anglosajón 

y, aún menos, en los Estados Unidos. 

Creo que sería muy interesante detallar estas dos líneas que has sugerido, así como 

su identificación geográfica ... 

Supongo que se podría arriesgar alguna generalización sobre cómo estas «líneas» se relacio- 

nan con ciertos aspectos específicos de la identidad cultural europea. Esta manera de ver las 

cosas está influenciada, inevitablemente, por la noción del <<regionalismo crítico>> que unos 

cuantos, yo entre ellos, hemos intentado elaborar. Creo que se puede identificar dos «esferas 

de origen» para gran parte de esta obra. Una de estas esferas es, evidentemente, el mediterrá- 

neo norte -sobre todo Italia, España y Portugal-, aunque la anterior antología de "Quaderns", 

dedicada a la nueva arquitectura española, impide la inclusión de obras españolas en este nú- 

mero. La otra esfera se centra en la República Federal Alemana, Holanda y Suiza. Mientras 

que aquélla se deja atraer por el racionalismo, ésta favorece una aproximación más constructi- 

vista a la generación de la forma arquitectónica. Hay, sin embargo, una fertilización cruzada 

visible entre estos dos polos; por consiguiente los jóvenes racionalistas de hoy parecen distar 

mucho de la postura algo atectónica adoptada por la Tendenza italiana y, sobre todo, por Aldo 

Rossi. 

¿Crees que los precedentes o las referencias históricas son importente- para la iriter- 

pretación de estos proyectos? 

Obviamente no se puede contemplar la obra de Venezia sin pensar en Giuseppe Terragni 

aunque, en este caso, el supuesto racionalismo haya sido aparentemente templado y enrique- 

cido por el enfoque subsiguiente y más orgánico de Carlo Scarpa. Por otro lado, parece verse 



un racionalismo más riguroso (y exclusivo) en la obra del arquitecto portugués Souto de Mou- 

ra. La obra de Souto de Moura puede compararse con la de Gigante en la que, curiosamente, 

se encuentra una reinterpretación de los principios estructuralmente racionalistas de Auguste 

Perret y sus discípulos. Un impulso ~construccional» semejante se detecta en la obra de Sik 

y Meili. Es comprensible, quizá, que la colaboración entre un checo y un suizo recuerde la 

tendencia Neues Bauen de la tradición constructivista europea, la cual era más realista que los 

proyectos estmcturales y formalistas de los primeros constructivistas rusos. Este enfoque y 

método ideológico fue formulado y divulgado por primera vez en la antología de 1940, de 

Alfred Roth, La nueva arquitectura. Estoy pensando, en particular, en la obra de Van Tijen 

y Maaskant, o en la obra de Beaudoin y Lods; en los apartamentos Bergpolder y Plaaslaan 

en Rotterdam, obra de los primeros, y en la escuela al aire libre en Suresnes, París, de los se- 

gundos. Esta es la rama normativa que puede que Sik y Meili estén revitalizando hoy, aunque 

se podría afirmar también que algo de la tranquilidad y la grandiosidad de Otto Salvisberg 

se puede detectar en su arquitectura. Una línea comparable está presente también en la obra 

de los arquitectos holandeses Benthem y Crouwel, aunque aquí, naturalmente, la línea se re- 

monta a la tradición holandesa; a la obra de Mart Stam y Van der Vlugt, a través de Van der 

Broek y Bakema. 

Claramente estoy sugiriendo que, al igual que en los años treinta, la línea racionalista es 

mediterránea y la línea constructivista es centroeuropea, y que estamos justificados si vemos 

en estas tendencias una continuación de las predilecciones «clásicas versus góticas,) en la arqui- 

tectura europea. Sin embargo, el acierto más profundo del Movimiento Moderno de antes 

de la guerra fue la síntesis consciente de estos dos polos; síntesis que iba a depender de una 

eliminación de las «figurasu estilísticas tradicionales. Esta calificación tectónica de la forma ra- 

cional está claramente presente hoy en la obra de Souto de Moura quien, seguramente, ha 

sido influido tanto por el Mies van der Rohe de la primera época y por el constructivismo 

europeo de antes de la guerra, como por los «modelos» de la Tendenza. Una «síntesis,, compa- 

rable ~ u e d e  descubrirse en la obra de su maestro, Alvaro Siza, en la cual se encuentra un pun- 

to  de partida racional modulado por incidentes orgánicos de una naturaleza estrictamente 

estructural o construccional. Duiker, Chareau y Aalto están tan presentes en la obra de Siza 

como los paradigma clásico-racionales en los cuales se basa inicialmente gran parte de su ar- 

quitectura. Lo que interesa del ~neoconstructivismo» de esta antología es el hecho de ser sus- 

d i s i  principler ot Augurre Perrer 2nd hir 
pupilr. A similar vconrrrucri~nal~ drive 
is derecrahle in rhe work of M. Sik 2nd M. 
Meili. Ir ia underriandablepcrhapr that a 
collaborarion herween a Czech and a SwLr 
rhouldrecall rheNwerBauen tendency of 
thc Euiapean Conrimcrivist tradirion, 
which war more realiaic than rhe/onna- 
Iiit, rrrvcrural piojecrs of the early Rus- 
sien Conrrmrrivirts. Thir ideolagical focur 
2nd merhod war firsr formulared 2nd pu- 
blicized in Alfred Rorh'r anrhology of 
1940, TheNewArchitecture. l am ihinking 
in panicularaf thework of Van Tijen and 
Maaskanr, or rhe work of Bcaudoin 2nd 
Lodr; of the Bergpoldcr and Plaarlaan 
apmmentr in Ronerdam of the former 
2nd af rhe open-sir rchool in Surerner, Pa- 
rir, of rhe lairer. Thir ir rhe normative 
strand which Sik and Meili reem ro he 
reviving roday, alrhough onc could alro 
claim rhar romerhingof Otto Salv Irbeig'r 
caim and grandeur is alro derectable in 
rheir archirecruie. A comparable line ir A- 
ro presenr in rhe work of the Duich ar- 
chirecrs Benrhem 2nd Cranwel, alrhough 
here understandably the line mnr back ro 
rhe Dutch tiadirion; t o  thework ofMair 
Stam 2nd Van der Vlug, via Van der 
Broek and Bakema. 

Clearly, 1 am suggerringrhar, as in rhe 
rhinicr, rhe rarionalirr line ir Medirerra- 
nean while rhe comrmcrivirr ir Werrern 
European and rhar we are juirified in 
reeing ihere rendencies as a continuarion 
oi che classic versus Gorhic predilrcrions 
in European archicecture. However it war 
a consciour ryntherir between rhere paler 
which war the morr prafund achieve 
oi rhe prewar  Modern Movemenr; a 
synrherir which was ro depend "pon an 
eliminarion of rr;idirional rrylirric afigu- 
res". Thir tecionic qualificarion of rntio- 
nal form is clearly presenr roday in rhe 
work of Soto da M o u n  who, rurely, has 
beenar muchinfluenced by rheearly Mies 
van der Rohe and by prc-war European 
Conrrmctivism as by the wmodelr. of the 
Tendmza. A comprable srynrherirn can 
be discerned in rhr work of hir rnasrerA1- 
varo Siza, where a rational poinr of depar- 
ture finds irself inflecred by organic 
incidenrs of a sirinly srrucrural or conr- 
tmctional narure. Duiker, Chareau 2nd 
Aalro, are as much prerenr in Siza's work 
as rhe clarrical/nrional paradigms on 
which much of hisarchirecrvre io inirially 
bared. \Vhat is inreresring abour the .neo- 
conirrucrivismn in rhir anrhology ir rhar 
ir irequnlly r~ rce~ t ib l e roawide  rangeof 
inflecrion. Thm while rhe w r k  of Benrhem 
and Crowel ir closc ro rhe manner and 
merhodofrheBritirh High TechSchoal, 
rhc archirecrure of Mr. Kovasrch dirplayr 
an affiniry forrhe anarchic-organic. ad.hoc 



rhe objcr rrouvé can be h u n d  at itr beri 
roday, inchework ofrhe Ausrralian Glen 
Murcur. Obviously noihingcould befurt- 
hcr removed from rhc wark of Sik and 
Meili. Such conrran indicare howrhege- 
neral premire of -neo-conrrninivirmn re- 
mains open to dirrincrly differenr recronic 
renribiiiries. 

Would you say that somehow these 
projectr can be defined as madern or 
wiih accn~incoinmininenr!oroniinur. 
thr  -Cnfinirhed .\laden Projecr- io  use 
rhr tcrm :olncJ n) J. Hahcrma>? 

Morr of there works reem ro have the 
inrcncion of conrinuingwirh rhe rnadern 
crolccr. 1 hcrerrr ho%vcicrccn~in excip- 
riniir:o:iir, a n i c ~ . i r l p  in Gcrran riid 
r\usir.?ii worh I:veiiri.:iii$ rhd~ H:'IICT 
and Sattier have done to date has always 
been touched by acenain turreful revirio- 
nirm, by a genrlernanly, =hisroricisrx ro- 
ce wi>:c! n ia i~pr r !~~psn?duc :o i I i c i~e ry  
p<csJ.,~,\v l n f l ~ .  ,>m< ..,!,c Xr,cr ,n7"L?"r~ 

The w ~ r l  u< ilic ,\u..-irii I R I L  *C~ I I I<  

ro be eqvally touched by a certain free- 
floacing anri-modernirm. Thir ir indicared 
by the houresshown heie,where onewic- 
nerrer an eclecric rhik, lei us say, (accor- 
dingio rhe occarion) from a re-inteipreted 
Jugendsril mannerro aedumbn evocarion 
af rhe veinacular. 

Wirh the exceprion of Peichei'r neo- 
consirucrivism, recenr Aurrrian work has 
remained subjecr ro <he perennial influen- 
ce of Adolf Loos. Thir mixrure of Krau- 
rian irony (cm aneruydinanciation?)with 
a commitmenr ro rhe redecming value of 
craft production ir rurely uniqucly Aus- 
rrian. Inasmuch as ir ir a kind of compen- 
ratory culture of rhe inrerior ir is of courre 
removed from rhc modernirt lines of Ra- 

" 
weil cal1 eche Great Viennere shop-firring 
traditionu. Aside from a noriceable drive 
rowvrdr conrtrucrivist dctailing rhe bri- 
llianr inreriors of B. Podrecca are airo closc 
ro this sensibiliry. 

ceptible, por iguai, a una amplia gama de inflexiones. Mientras que la obra de Benthem y Crouwel 

está cerca del modo y método de la High Tech School británica, la arquitectura de Kovatsch 

demuestra una afinidad con la sintaxis de construcción ad-hoc anárquica-orgánica patente en 

algunas obras de Bruno Taut y Hugo Haring. Esta tendencia, relacionada con el culto del 

objet trouué, la hallamos actualmente en su mejor expresión en la obra del australiano Glen 

Murcut. Evidentemente, nada podría estar más lejos de la obra de Sik y Meili. Tales contrastes 

indican cómo la premisa !general del «neoconstructivismo» está abierta a sensibilidades tectó- 

nicas muy diversas. 

¿Crees que estos proyectos pueden definirse como modernos o, que entrañan u n  cier- 

to compromiso con el «Proyecto Moderno Inacabado., utilizando este término creado 

por J. Habermas? 

La mayoría de estas obras parecen querer continuar el proyecto moderno. Hay, sin embar- 

go, algunas excepciones, sobre todo en las obras alemanas y austriacas. Todo lo que Hilmer 

y Sattler han hecho hasta ahora ha estado siempre marcado por un cierto revisionismo de 

buen gusto, por un tono «historicista», cortés, que puede deberse a la influencia muy persuasi- 

va de los hermanos Krier. También en la obra del austriaco Blauparece flotar libremente una 

especie de aanti-moderno». Nos lo indican las casas expuestas aquí, en ellas se puede presen- 

ciar un desplazamiento ecléctico, digamos, que (según la ocasión) nos lleva de una reinterpre- 

ración de la manera Jugendstil a una evocación «muda» de lo vernacular. 

Exceptuando el neoconstructivismo de Peichl, la obra austriaca reciente continúa sujeta 

a la influencia perenne de Adolf Loos. Esta mezcla de ironía krausiana decirse distan- 

ciamiento?) y de fidelidad al valor redentor de la producción artesanal es innegable y genuina- 

mente austriaca. Siendo un tipo de cultura compensatoria del interior, dista mucho de las líneas 
1 think sometimes one can get a very 

rtrongfeelingof adeeprelatonship bet- modernas del racionalismo y del constructivismo. En este sentido, la obra de Alvera es típi- 
ween theproject and the place, thepar- 

site, the specific circumrtancer, ca y se incluye dentro de lo que ~odríamos perfectamente llamar *la Gran Tradición Vienesa 
boundaries ... 

de Guarnición de Tiendas.. Los interiores brillantes de Podrecca también se encuentran cerca 
Thir concern foirhe crearion of nplace 

formn and foi infiecrion secmr de esta sensibilidad, excepto cuando muestran un impulso ~ a l ~ a b l e  hacia los detalles construc- 
r o m e r o  be mast prevalent today in Ira- 
lian, Spanirh andi'onugesework. iregard tivistas. 



Creo que, aveces, podemos captar una profunda relación entre el proyecto y el lugar, 

el solar concreto, las circunstancias determinadas, límites ... 

Me parece que esta preocupación por la creación de «espacio-forman y por la inflexión re- 

gional hoy es predominante en las obras italianas, españolas y portuguesas. Considero estos 

trabajos como una continuación crítica del «proyecto moderno.; como un refinamiento cons- 

ciente, una integración y una elaboración de sus formas y de sus tipos. Esta actitud topográfi- 

ca se opone radicalmente al ideal de la tabula rasa y a aquella proliferación de objetos 

independientes tan característica del desarrollo moderno. Como sabes, he decidido reconocer 

que esta aproximación es de naturaleza *crítica regionalista,,, aunque no puede considerarse 

un ismo en el sentido aceptado del término. Desde este punto de vista, uno de los practicantes 

más ejemplares es Alvaro Siza y, hoy en día, hay pocos arquitectos que puedan igualar la suti- 

leza de esta respuesta a una topografía y un contexto determinados. 

Para poner fin a esta charla, quisiera saber tus expectativas para el futuro inmediato. 

En el estado de confusión actual sería muy temerario por mi parte declarar mis expectati- 

vas para el futuro. Sería casi una y no me gusta hacerlas. Esta antología, extremada- 

mente refrescante, ya indica algunas direcciones de la arquitectura europea y yo tiendo a ver 

estas obras como la continuación del proyecto moderno; como el reconocimiento por parte 

de la generación más joven de que los tropos y tipos del Movimiento Moderno no deben ser 

abandonados, sino refinados y llevados 2 un nivel más profundo y más crítico, en el proceso 

de su diaria aplicación. En general, las obras reunidas en este número apuntan en una direc- 

ción opuesta al transatlantic star-system, dominado por los medios de comunicación, con su 

tendencia a sobrevalorar ciertas figuras y subvalorar otras. Demuestra, una vez más, que se 

está realizando una obra pertinente y sensible en todo el mundo desarrollado, y no tan sólo 

en los llamados centros de cultura y poder. Para mí, una actitud creativa arraigada favorece 

el desarrollo de una cultura arquitectónica moderna sobre unas bases de descentralización re- 

gional. Por otra parte, uno no debe subestimar el «triunfo entre los medios de comunicaciónn 

del Posmodernismo engendrado por la cultura anglosajona, su proliferación de modos estilís- 

ticos superficiales como diversas formas de «embalaje» situacional, Modernismo tardío, clasi- 

~ e r e  Jorn R a v ~ t l l r t  1 Mira 
Nace en Barcelona cli 1956. Titulado cn 
11 ETSAU cn 1980. El periodo 1981-1982 
fue miembro dr la redacción de 
QUADERNS. Amplió esiudior. con una 
beca de los progrrnirs Fullbrighr, en Ir 
Universidad de Coliinibin, y derdc 1982 
cr profesor dc pravecror de la FTSAB. 

ruch workar  acrirical conrinuarion ofrhe  
smodern piojccr.; as a conrciour refine- 
mcnr, elaborarion and Liregrarion of there 
types 2nd formr. Thir iapagiaphic at- 
ritude ir categorically appared to the 
ideal o i rhe  iobula rara 2nd ra thar proli- 
feration of free-iranding ~ b j ~ c r s  which har 
bccn so characreiinic o i  modern develop. 
meni. As yo" know 1 have choren ro re- 
cogniie chis appioach as being acrirically 
regionalirrs, alihough chis is hardly an irm 
in rhe accepred sense. From chis poinr of 
view onc af rhc morr exemplary pracri- 
rionerr ir Alvaro Siza and rhere are few 
archirecir ioday who  can equal rhc rub- 
rlery of hir rerponw io  a given rapography 
and conrenr. 

Asan end t o  this talk, 1 would like 
t o  know your  expectations for  the im- 
mediate future.  

In rhe prerenr rrare of conhsion it 
would be foolhardy ro declare one's cx- 
pectationr foi rhe furure. Ir would be em- 
barrarringly clore to prediccion. This 
eniemely  ieirerhing anrhology alieady 
poinir in certain drecrions, as lar as Eura- 
p a n  architecrurc isconcernedandl rend 
ru see thir work as a conrinuarion of rhe 
modern project; as an acknowledgemenr 
on rheparr o i  a younger genenrion rhar 
the basic rropes and ryper o i t he  Modern 
Movement are nar so much ro be aban- 
doned ar  they arero be iefinedand taken 
roa decpei ñnd more critica1 level, in rhe 
procers of rheir daily applicarion. In rhe 
nain ,  the work assembled here poinrs 
away from rlie media-dominared. rrran- 
rarlanric srarayrrcmn, with irs rendency 
ro over-value cenain fimirer 2nd under- 

jprsr inrhero-calledccnrresof culrure and 
power. Foi me aroored creative arrirude 
iavours the development o i a  modern ar- 
chirecrural culture on r regional decenrra- 
Iked barir. On rhe orher hand one should 

. . 
stylirric modcs as variour iorms of rirua- 
tional apackagingx; LareModernirm, Free- 
Sryle Claricirm, Popubr  Machinism, erc. 
As one nororious Posr-Modernist pur ir 
recently: xLer ur face ir, 1 am in rhe pac- 
kaging indusciy. 1 am paid ro make ir dif. 
ierenra. In rhe main. rhe work asrembled 
here could nor be furrher removed from 
this demagogic cyccism. Neverthelerr rhe 
temprarion ro submir ro what Chrir- 
rian Norberg-Schulz has charen to mis- 
guidedly embace  ar rhe snew iigurationi 
remainr. This lossofnerue and vulgar po- 

Pere Joan Rivetllat 1 Mlia 
liorn in Barcelona in 1956. Archirect. 
Graduare of ETSAB in 1980. He war a 
member af rhr editorial iraff af 
.Quadcrnrm fiom 1981 ro 1982. In 1982 
he vas appoinred ro rhe Projecrr 
proferrorship nr ETSAB 2nd funhered hir 
rtudier nr Columbia Univerriry wirh a 
Fullbriehr granr. 
He is now rcrching once igzin jir ETSAB. 



pulism has in my view ro be resirred nor 
only in Evrope hur elswhcre. Ir ir onc 
rhing ro bc ciirical ofrhe alienaringpori- 
riviim of rheModcrnMovement in irr bu- 
reaucratir phise; ir ir quire anorhcr ihing 
ro give in ro nosralgic, scenographic de- 
lurionr, ro proliferare perir-bourgeoir D i r  
neyworldr in the "ame of libearive 
culrure, ra envirage, like Pugin, rhe -re- 
con~ in ic r ion~  of rhc lar: cityof Chrirten- 
dom (only now in Biedermeier drerr) ar 
ro indulgc in compensatory applied deco- 
ration in an xage wirhout qualirieru. To- 
day, rhc face of operacional, culrural 
imperialirm war surely never more easy 
ro iecognire. Againii rhir one would like 
toser nor only rhe rarional legacy of rhe 
Enlightenmenr, bur alro a measured cri- 
rique af rhe Enlightcnrnent -the neces- 
rary dialecric so to rpeak. As far as 
archirecrure ir cancerned rhir meanr rhe 
consianr refinemenr af ryper and rhe 
hope of achieving 2nd mainraining a bal- 
ance berween builr bbricand a n d s  f o m .  
Cenainly one cannoi separate the symbo- 
lic fram rhe houre of rhc human spirit, bu< 
in archirecrure rhir value murt ultimately 
be inregraredwirh che tecronic m h e r  than 
the sccnogiaphic; ir is a marcer, as Perrer 
put it, of consrructed decorarion n rhe r  
rhan decarared construction. 1 arn iemin- 
ded ar rhir juncture of Siea'r astonishing 
aphorism whihich 1 cannoc rerirt citing: *Ar- 
chitects inveni norhing; rhey work con- 
rinuourly wiih models which rhey 
rranrfoim accordingio rhe problemr rhey 
encounterr. 
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cismo de estilo libre, Maquinismo popular, etc. Como dijo hace poco un posmodernista notorio: 

Seamos sinceros, pertenezco a la industria del embalaje. Me pagan por hacerlo de forma dife- 

rente,,. En general, las obras reunidas aquí no podrían estar más lejos de este cinismo demagó- 

gico. No obstante, persiste la tentación de someterse a la mueva figuración» a la cual Christian 

Norberg-Schulz ha decidido, equivocadamente, adherirse. Opino que hay que oponer resis- 

tencia a esta falta de valor y a este populismo vulgar, no tan sólo en Europa sino en el mundo 

entero. Una cosa es criticar el positivismo enajenador del Movimiento Moderno en su fase 

burocrática, y otra cosa es rendirse a las ilusiones nostálgicas y escenográficas; hacer proliferar 

Disnqiworlds pequeñoburgueses en nombre de una cultura libertaria; prever, como Pugin, 

la «reconstrucción» de la ciudad perdida de la cristiandad (aunque ahora vestida al estilo Bie- 

dermeier) o permitirse el lujo de practicar la decoración cornpensatoria aplicada a una «época 

sin calidades.. El rostro del imperialismo operacional y cultural nunca ha sido tan fácil de 

reconocer como en la actualidad. Ante este imperialismo sería necesario oponer no tan sólo 

el legado racional de la Ilustración, sino también una crítica moderada de la Ilustración -es 

decir, la dialéctica necesaria-. En cuanto a la arquitectura, esto significa un refinamiento cons- 

tante de los tipos, y la esperanza de alcanzar y mantener un equilibrio entre lo construido 

y la forma «natural.. Es claro que no se puede separar lo simbólico de la casa del espíritu hu- 

mano, pero en arquitectura este valor debe integrarse en Último término con lo tectónico 

y no con lo escenográfico; se trata, tal como lo expresó Perret, de una decoración construida 

y no de una construcción decorada. Ahora me viene a la memoria el sorprendente aforismo 

de Siza, y no puedo resistir la tentación de citarlo: «Los arquitectos no inventan nada, trabajan 

continuamente con modelos que transforman en función de los  roblem mas que encuentran*. 
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