


Centro de vacaciones, pr63time J &t Vmmle. 



P h t p  y aeeciBn por B l d d  @my)re& de una 6asa on 4 b~m. 



Sow stata in Spgm. a B a r c e h a  e in Gdizia, per una visita ai nepzi Ufivetti prcgetta 
Correa e MiB. E v i  sono stata in p m t o  io @espa ho progettaco i oegou' O k u '  a Par@ 

E c&xa che presente in quanto scrivo un codionto wntinuo fra i &versi lavori. Si 
perd di ckarirg A quale t i p  & confronto pa essere interwmte e qudi rappcni esrr 

Appare subitoYchiaro un dHo fondamentde: queb d& locdizzazione. Da una 
gandi con due episod isdati: Pazigi. Buenos Ares; @'altra un Paese, la 
h d a f ~  daflbi - - . = 

Si vede quin& la ldizzazione ha aFeterminato de@ appmci divers': da una p 
vofmtA di inserimenti formalmente clamrwi per intensita espre&va, d d s l t r a  la de~done - - I 
premstituita di un ritrovamento di sistema -i1 ccui concetto 
un'immagine r ip t  u ta. 
Mi pare infatti che in tutti i casi, quelli c id  di Parigi e Buenas Aires 
Vigo. El F e r d ,  Sanu'ago de Compartela e g& dtn' negou' sp8ndi .  I'i 
segndata con forza anche se i metodi ahpras i  sono &versi. 
Vorei qui naturdmente non pwIare d& pudit& dei negozi Olivetti a Par@ e Bu 

= * C .  1 t IS 1 1'. \ , - _-f -- .,-,,,,,,,,. 
- - 

immagine. 
Ora gli apprmci mno &versi. 
ll processo akp-aato ck Correa e Mil& sia nel dicharare la pGb&tA di ritmvare 
pipetibifi innestati in una poetica che si potrebbe & R ~ r e  quella di un cc 
percettivo e funziondefi. E mi spiep: 
A p r e  evidente una spcie  di uescendo che mnduce il visitatore di questa serie di negou' 

1.  I# S'  , JA: ---LR--: 2-1 8-* -L- 

compie. Si pud schematizzare - - processo - - nei - .  punti segue6ti- .I 

1 - Contatto strada e livello marciapied. le macchine e s p t e  appalono dentro una drmen~lone 
visiva controllata dall 'alt ezza umana della vetrina. 
a - Prim contatto cosciente; si sale ci& un gradino, si penetra n e k  facciata. il matto si 
abbassa ad accogliere il visitatore. L S 
3 - N contatto &venta interessato, si Bpie la porta, si trova i2 banca d& J d o r m k ~ ~ .  il Iivello 
del pavimento si mantiene la stesso, ma il sofitto si abbassa ancora di pih. 
4 - ~idormazione  si precisa nella richiesta cli dimbstrazione di una ~ ~ b m -  a' J ~ Y ~ J ~ Q  

pavimento sale di tre o gvat tro gradini, il softto si mantiene quelb del punto pre;c:de~te. 
Si trovano due situazioni diverse e distinte. una i. la p ~ i b i f i t a  di ccprovare,~ la macchina, 
I'altra la possibilitii, quando la macchina si complica, d diavere spiegato if suo funzimamento. 



5 - Live& uffido vero e proprio. Si s a l p o  tre o puattro g r d ~ *  if matto & d suo livetia 
massimo. Qui vengom giA efhrate organizmzione, !e d c d i o ~  del dente. f l  ddo si 

Su quest0 magegno. il cw' sist c_~mpo~ti1~7vo & o sd'innesto di piani mapa& s' 
ritmvano mc&&mi materiali. IXo&ine deUa facciata, i muri trattau' al rustic@. ia for~ca 

zioni. if lifi&& del pavimento che riwpre anche i hac& di espG~oone, 
i profili di dlum'do &e scandkono piani e angofi. pmpu: d 4  a p p s c h i  di d!amka- 
zione studiati affinchb iI I m  a c m m e n t o  seRndi una vota  di soflitto. Si r i~ava un sdo - - 
colare ii bianco neUe me divere tonalifil. 
Queeo sist viene pmiettato e quin& va ad adattarsi ndfe &verse situazioni e si pud 
nonaatare come anche wlle situaimi dove la p z i o  P mdto piecdo come nel negazio di 
Pontevedra k p ~ b i i e  averne, anche qui, la lettura. Ma dove esso a p p e  pi& &aro b nef 
nepzio di Coruiia nel puate la dirnensime e il rapprto mn la suada permettom, il ak'spiega~ 
del mngegno in niera nat wale al armnica. 
A Vdladoiid la situazione d'angoio del nepzio a r i t r ~ ~ w c  &i nuovi aggius- 
taggi oomphivi, mentre a El Ferrd del Cau spazio presisgente, contenuto tra piarn' 
non ortopnali pare conlrddre la pssibhliti di un unico sistema rip.ibiIe. 
A Baddona. a Santiago de Compaela, a Vigo, a L m  si ritrova ancora una lettwa 
niosa anche se nan micolata, per limitazioni di come nel negozio di Caruiia &e 

elh da me visitat; come il pi& e del merodo segw'to da 

A questo punto il met& da me seguito per Parigi e B u e m  Aifes. Non c'6 nesEun wUcga= 
ment0 tra I'uno e I'aitro negoa;s'a se nan q u e b  rL' esme essi stati progettati a l a  sessa pzma 
Cimptazione P stata sofamente quella sare affinchk I'im gine Oiivezti fosse presente 
nelle due citd in maniera in qualche significativa. e o altre la soluzione degli 
&&mener' funzimali, dei resto moltu0 elementari. 
CC? un rapporto con le u'ttA dove sono sitmi? 
Non in maniera diretta, anche se deI1.e suggestioni devono pur esserci state. E proprio in questo 
senso, e s a ~ n m d o  i risuitati, si vede che I'elemento che accomuna guesti negozi con pelli 
spgnofi  m' Correa e Mil& P apunto il r a p o  che tutti essi hanno con la ~ i t t a  &ve essi 
- - 

 RO situati. 
E' innegabik idatti che anche se Correa e Mil& non dichiarano la stessa mia V ~ Q E ~ E A  di 
i~aserinento formalment e 'ficativd, Tacendo emergere d pi& una dichiaaazione m' metodo, 
la presenza di quest0 tipo epzio, per esempio a Pontevedra, assume un aspetto visiva- 
mente clamoroso, proprio perchP Ia dichiarazione di metodo k cos5 an tap idca ,  rispetto al 
r essuto preesisten t e. 
E questo aspetto &venta ancor pih darnoroso se si pensa alla violenza dd'i ine ripetuta 
in tutta la Galizia, e nelle altre citd della S'a. 



El Ferm11 del Caardllk el p9padeb pme 

ta.cli6n puede ser Interes%nte y qbpd un peldaho, nos encontramcPr friento a la les, petrefe o~nfrndeci~ UQI paiE910ldad de 
ner puedm erxmrme de dicka @on- Pachrda, el teche desciende para acoger a1 sirkma Qn~ies ?ep&$le. 

visitante. En @adalona, eta inn~aoo de Carn-- 
r evid~nte que hetbrbP que sefialar, pi- 3. Ei e.sntacto se hace iinberesado, r e  tek, en Ylgo, en Ldn,  %@&via s+ %AEW& 

una Ieducr asmanka aunqur nca a&~kb 
hda, por la ISmHacldn del asmch, 6@ma 

ensdes y b s  @asibles relaciones. tiene igual,pero el twho desciende adn m L .  en el I ~ a l  de La Goru fia, que wmrnamI 
A primera vista se acusa UR factor tun- 4. La irrfarrnacldn se haoe mds pco~ira entre las por m~f whibdarh e@m@ d m k  

ER W@Q Q eTa)iDDlillBa & m m &  
ssguido por ml' @#I Paufa em luerr@r Ai-, 

&Exlete una mladdn con Iaa &ts&dr 
donde estan of.tuadets? 

de r u  calidad tdcnica corno upresenciar de de aluminio que dsrkcan planes y dngulos, 
una irnagen. el pldstic~ de las rparatos de iluminacidn 

En este punto lar rproximaciones sQn 
distinhr. 

contrar elementos repetibles rcaplrdos a Eate sistema ha sida proyeetado, y de 

de un acsrnpleje del control perceptiw y diverrar, y r s  fdcil cornprobar canso inclusa 
funcionatn. Me explierrb. en ubicaciones donde el espacio er muy 

de emsendo que conduce al visitante de es poriblr realinar, tambi6n aquí, una lecr 
esta sarie de locales, derde una pssieibn tura. Pero dsnde todo esto se presenta con 

981 



Gae Aulenti 

Agradezco al Colegio de Arqui- 
tectos de Barcelona el haberme in- 
vitado a venir esta noche, aunque 
creo que debe ser muy dificil iniciar 
un coloquio en un país que no se 
conoce. Las cosas que se dicen 
deberian ser apoyadas sobre la base 
de coloquios m i s  frecuentes. 

Pienso, en efecto, que el mo- 
mento histórico en que nos encon- 
tramos es tan complejo que seria 
raro, y en todo caso negativo, que un 
pensamiento articulado cristalizara 
de modo que no previera la duda y 
no supusiera una continua mutación. 

Lo que nos une, creo, se puede 
encontrar en el hecho de que pode- 
mos considerar la arquitectura como 
nuestra pasión, además de como 
nuestro oficio. Esto me anima a ex- 
poneros algunas reflexiones mias. 

Leeré pues unas notas sobre pun- 
tos que considero básicos en mis 
convicciones culturales. Deseo, ante 
todo, anticiparos algo: una aclara- 
ción sobre mi actitud personal. No 
soy un critico militante, ni me dedico 
activamente a la elaboración teórica, 
pero creo que hay que hablar del 
trabajo propio. Hay que hablar juntos 
de las ideas que constituyen el fun- 
damento del trabajo propio, porque 
existe una relación estrechisima en- 
tre la visión teórica de la arquitectura 
y el hacer arquitectura, entre pen- 
sarla y proyectarla. En esta relación, 
el elemento subjetivo tiene una im- 
portancia muy grande, porque en la 
arquitectura el momento decisivo 
coincide estrechamente con el mo- 
mento creativo. A s i  que las reflexio- 
nes que expondré quieren aclarar la 
base ideológica de mi obra personal 
e intentan describir un proceso que 
depende de mis convicciones cultu- 
rales y filosóficas. 

Después os mostraré dos trabajos 
unidos por un Único destino. Se 
trata de unos trabajos hechos para 
la.Sociedad Olivetti, uno en Paris y 
el otro en Buenos Aires. Me parece 
necesario, antes de proyectaros las 
diapositivas de 10s trabajos, exponer 
una premisa; se refiere ésta al males- 
tar que invade a un arquitecto cuando 
se pone a componer dentro de un 
espacio ya prefigurado. La necesi- 
dad de comprender, de gozar del 
conjunt0 de la arquitectura, es una 
característica conceptual de la ar- 
quitectura misma. Quiero decir que 
todo tipo de composición arquitec- 
tónica que se hace partiendo del 
interior, es decir de un espacio ya 
existente, puede demostrar, en el 
mejor de 10s casos, una hipótesis de 
reestructuración del espacio; es de- 
cir, un falso problema, y esta con- 

dición no puede sino producir una 
situación experimental, y, como tal, 
pienso que debe ser elegida. 

jCuál  es la situación de la arqui- 
tectura hoy? El mito de las máquinas 
como modelo de la primera fase del 
movimiento modern0 se ha susti- 
tuido por el comportamiento cienti- 
fico como modelo estético. Pero 
esta sustitución ha generado confu- 
siones de competencia. Ahora sa- 
bemos muy bien lo importantes que 
son las relaciones entre la arquitec- 
tura y las ciencias; pero demasiado 
a menudo no se ha hecho otra cosa 
sino reproducir unas aplicaciones 
necesariamente mecánicas de teo- 
r i a ~  tomadas de otras disciplinas, 
de la economia, de la sociologia, de 
la lingiiistica, a la arquitectura. 

Los resultados de la arquitectura 
racionalista han provocado crisis 
y desilusiones asi como debemos 
constatar hoy el fracaso de aquellas 
posiciones que no han sabido re- 
conducir la arquitectura a s i  misma 
y que se han limitado a gozar de 10s 
resultados de otras disciplinas. 

Por otra parte nos resulta difícil 
aceptar hoy el absurdo del univers0 
de margenes facilmente asimilables 
que la civilización de consumo pro- 
pone en sus formas de violenta per- 
suasión. Nos es difícil aceptar la 
proliferación incontrolada de las 
imágenes en el entero panorama de 
la civilización de consumo por la 
conciencia que poseemos de su ca- 
ducidad y consumibilidad, asi como 
por la pérdida que ellas expresan de 
todo valor de conocimiento. 

Ahora bien, si creemos en la po- 
sibilidad de aprehender la natura- 
leza de las cosas por lo que ellas 
critican o revelan, jcuál  puede ser 
nuestra posición? Si creemos que 
la búsqueda de las verdaderas nece- 
sidades del hombre lleva a un res- 
cate y a una interrupción de la espi- 
ral de las contradicciones, jcuál  
puede ser el tipo de búsqueda con 
que debemos enfrentarnos? El pro- 
blema no puede ser ciertamente el 
de la creación artificiosa de un có- 
digo estable de referencia, sino el 
de proponer una dialéctica articu- 
lada entre valores históricos y bús- 
queda figurativa, volviendo a preci- 
sar históricamente el papel de la 
arquitectura. 

Creo, y ésta es una convicción mia, 
a pesar de todo y como ancla de 
salvamento, en la recuperación de 
un lenguaje especifico arquitectó- 
nico como premisa de una nueva 
libertad humana. La voluntad de 
querer participar de la realidad debe 
ser para nosotros una precisa exi- 
gencia moral e ideológica, y esto se 
podrá reconocer solamente si se 

establece un sentido y una dignidad 
para las formas de la vida civil y, en 
nuestro campo, para la arquitectura 
y para la ciudad. 

Creo en una arquitectura que 
tenga en cuenta el sentimiento de 
la participación colectiva, el Único 
que pueda transformar en valor y 
devolver, a nivel de conocimiento, 
aquella masa desordenada de expe- 
riencias visuales ilegibles, por os- 
curas y cabticas; y solamente si se 
opone la dignidad de un orden for- 
mal al caos cotidiano se puede hacer 
llamamiento a la imagen colectiva. 
En este punto, el discurso se hace 
mas personal, pues lleva consigo 
unas valoraciones subjetivas, quizás 
solamente intuidas. 

Creo que, en el intento de com- 
prender la realidad, una posibilidad 
para profundizar en ella a fondo 
puede ser la de reconocer la coexis- 
tencia de la emoción en la civiliza- 
ción industrial y que se tenga que 
intentar una recuperación del sen- 
timiento, del concepto de naturaleza 
como fuerza generadora del devenir 
de las cosas y de sus propiedades 
y calidades, sobre la base continua 
del concepto de historia como orden 
racional dado por el hombre. 

En este sentido, una búsqueda 
formal que prevea también la posi- 
bilidad de implicar el sueño, la ale- 
gria como representación sintética 
y comprensiva de una idea a través 
de simbolos y figuras, puede repre- 
sentar quizas una de las posibles 
tendencias. Sobre estas reflexiones 
se apoyan también unas dudas, unos 
interrogantes, pero frente a la crisis 
de las distintas clases de fe, de las 
instituciones, de las ideologías, un 
arquitecto participa, sin lograr re- 
presentar compromisos e institu- 
ciones nuevas, y 10s peligros rela- 
cionados con un arte que tiende a 
configurarse autónomamente son 
aceptables aunque s610 fuese por 
su valor de testimonio integro. 

Oponiéndose a la primacia cien- 
tífica y racional como valores de ca- 
lidad y de búsqueda de las verda- 
deras necesidades del hombre, lo- 
graremos quizás repeler las conse- 
cuencias de la civillzación de con- 
sumo. 

Por otro lado vemos una tendencia 
de la ciencia a ocuparse cada vez 
mas del mundo de la actividad artis- 
tica, considerando este mundo ejem- 
plar para conocer e investigar la 
realidad y a prever luego sus com- 
portamientos. En este sentido, po- 
sición científica y posición estética, 
podrán compenetrarse con inter- 
cambios reciprocos. Planteadas es- 
tas premisas pasaré a proyectar la 
imagen de estos dos trabajos. 





La tienda que hice en Paris para la sociedad 
Olivetti se trata de un espacio donde, como 
quiz6 record6is1 Franco Albini había hecho 
en 1958 una tienda para la misma sociedad. 
Es un espacio muy regular y bastante banal 
en un edificio del Faubourg Saint-Honore, 
con dos escaparates sobre la calle. Los ele- 
mentos tecnicos de la elección para este 
proyecto son de una construcción toda de 
madera y laminado pl6stico. En realidad, la 
posición frente a esta composición ha sido 
la de usar materiales destructibles, y pienso 
que evidentemente una imagen de este tipo 
no puede durar muchos años. Despues de 
unos cinco años, como m6xim0, una imagen 
asi tiene que ser cambiada, pues no tendria 
sentido, ya que est6 hecha para llamar la 
atención de la gente que pasa. He recha- 
zado pues la obra, 10s m6rmolesI es decir 
todos 10s materiales estables, realizando en 
cambio una construcción en laminado pltis- 
tico que se puede montar y desmontar en 
pocos dias. 

La composición est6 lograda por medio 
de lineas curvas que se sobreponen y for- 
man planos a niveles diferentes. El techo 
interviene tambien en esta composición, 
bajando y subiendo. La idea que yo queria 
dar en este trabajo era la de la ciudad, 
es decir que para mi  la ciudad es el lugar 
m6s importante para la lectura de una reali- 
dad. A l  reproducir esta forma continua y 
articulada sin soluciones de continuidad 
queria hacer alusión a unas plazas, las 
plazas italianas quiz6s. 

Hay tambien otros tres elementos alegó- 
ricos. Este pilar, que desde el punto de 
vista t6cnico es un pilar normal de 10s que 
hay en todas las construcciones, ha sido 
transformada en un objeto, que, en la me- 
moria, de una manera muy sutil, puede re- 
cordar la forma de 10s vehiculos espaciales, 
es decir la búsqueda del hombre en estos 
años. 

El otro elemento es el hombre, el hombre 
representado por esta escultura africana. 
El hombre que mira la plaza. El otro ele- 
mento es la escalera que, apoyada en el 
escaparate, sirve para sostener las m6qui- 
nas y representa un símbolo de deseo de 
progreso. 

Ahora bien, todo esto es difícil descri- 
birlo con palabras y la correspondencia 
entre palabra e imagen quizBs pueda ayu- 
dar. Esta era mi idea. Otro elemento que 
queria coger era este desmitificar las mB- 
quinas. 

Como habr6is visto, la iluminación est6 
hecha a traves de elementos de car6cter 
gen~ral, pero tambien con unas l6mparas 
apoyadas sobre 10s estantes: unas 16mpa- 
ras muy hogareñas que no tienen nada que 
ver con las mlquinas. 

Esta es la tienda que hice en Buenos 
Aires y expresa sencillamente cierto ardid 
t6cnico que adopt6 al hacerla. El ardid 
consistió en usar espejos para el fin 
que me proponia. Es difícil comprender 
dónde se acaba el espacio de la tienda 
y dónde comienza la ciudad de Buenos 
Aires. Quise que la ciudad entrase en la 
tienda y que no hubiese solución de conti- 
nuidad entre interior y exterior. 

El edificio es un rascacielos modern0 
situado en la esquina de la calle prlnclpal 
de Buenos Aires con una calle bastante 
importante. La tienda ocupa una de las es- 
quinas de este edificio, y lo que yo. quise 
destruir era la sensaci6n del peso de este 

Tienda Olivetti en ParIs. 

edifici0 sobre la calle. Queria hacer surgir 
en esta esquina un nuevo tipo de imagi- 
nación. - 

Sustitui un pilar de 10s m6s tipicos que 
sostienen estos edificios, por esta imagen 
de la pirimide, una piramide que sostuviera 
el edificio. No teniendo sitia para la pir6- 
mide, y con el objeto de hacer entrar la 
ciudad en la tienda, us6 espejos. 

El techo tambi6n fue hecho con segmen- 
tos de piramide votcada que reflejan la ciu- 

dad. Estando dentro de la tienda, 10s auto- 
buses, las maquinas y la gente parece que 
se echen encima, casi con una sensación 
de angustia. 

Por la noche se obtiene un cambio de la 
situación: es la tienda la que se echa afuera, 
en lugar de la ciudad que se echaba adentro. 

El detalle del pomo, siguiendo la idea de 
la ruptura de 10s espacios, consiste en una 
esfera que, cuando se abre la puerta, se 
divide. 




