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Este numero ARQ 7, se gesto en base a una revision de intenciones, 
una vuelta a mirar las aspiraciones. Estas intenciones/aspiraciones 
se centraron fundamentalmente en dos aspectos que son importantes 
a la hora de situar el proximo memento de una publicacion. 
La primera de el las es la de apertura. Abrir esta revista al 
pensamiento arquitectonico y mas aun en un sentido ampl io, 
a la creacion art1stica. Abrir al pensamiento ya la creacion ya 
sea proveniente de nuestra Escuela ode cualquier otro lugar, 
no solo nos parece bien sine necesario. 
La segunda intencion es alcanzar un rango en cuanto al nivel de los 
temas a tratar, de modo de servir como instrumento cultural. 
Existen pocas publ icaciones, nose debe perder de vista la 
importancia de esta tribuna. 
La material izacion de estas intenciones ha side e~ desafio de este 
numero 7 que aparece mas tarde de lo esperado, pero siempre a tiempo, 
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MODELO 
Y MATRIZ 
introduccidn 

El presente artrculo se or1g1na en 
un trabajo de Tesis Doctoral titu 
]ado "Los Cuerpos de] Edificio. -
Un estudio de la figuraci6n arqui 
tect6nica de] cuerpo en AlbertT 
Boullee y Le Corbusier", realiza
do por su autor y dirigida por He 
1 io Pi iion. 

Fue le,da en la Escuela Tecnica 
Superlor de Arquitectura de Barce 
Jona en octubre de 1981. No es 
propiamente un resumen aunque pre 
senta sus argumentos fundamenta ~ 
les. Mas bien se trata de una re 
flexi6n y una reelaboraci6n deT 
texto de la tesis que quiere desa 
rrollar y precisar algunas de sus 
conclusiones. 

De alguna manera este artrculo 
·constituye tambien un homenaje 
agradecido a los miembros del Tri 
bunal presidido por Josep Munta::
iiola y formado por Rafael Mo
nee, Helio Piiion, Ignacio ~oli
Morales y Josep M. Sostres, a al
gunas de cuyas discusiones y con
sideraciones responde. 

El escrito de Hel io Pinon que acorn 
paiia este art,culo, fue presenta-=
do como "informe", pa rte necesa
ria de los tramites de lectura de 
la tesis. Sin embargo, resulta 
ser mucho masque un informe buro 
cratico, constituyendose en undo 
cumento que no solo situa el tra::
bajo y el art,culo mismo en un 
contexto precise, sino que yendo 
mucho mas alla, participa de la 
discusi6n misma que la tesis pro
pane, tanto en sus implicaciones 
especificamente arquitect6nicas y 
cognoscitivas como en las del con 
texto universitario en que se plan 
tea. Es probable que las aprecia 
ciones acerca de su autor resul::
ten excesivas, sin embargo muti -
larlo constitufa una intervenci6n 
injusta en su estructura pensada 
unitaFiamente, por lo que he pre
ferido transcribi rlo fntegramente. 

Mis mayores agradecimientos por 
tanto, para Hel io Pinon sin cuya 
ayuda la tesis nose hubiese rea-
l izad6, para las sabias observa -
ciones que durante su desarrollo 
hizo Rafael Moneo, para los miem 
bros del Tribunal por SU interes 
y el nivel de su discusi6n, asi 
como para tantos sin cuya ayuda 
este trabajo no hubiese sido posi_ 
ble. 

F.P.O. 
informe 

Sabre la Tes is Doctoral "Los cuerpos del 
Edificio", presentada ante la Escuela 
Tecnica Superior de Arquitectura de Bar
celona par Fernando Perez Oyarzun. 

El tema del cuerpo humane ha esta 
do ligado a los problemas de la 
arquitectura desde la antiguedad. 
Concretamente, su vinculaci6n a 
la teorfa del proyecto, asumiendo 
por cierto modal idades muy diver
sas, es bien patente desde que es 
ta aparece con un caracter siste-=
matico en occidente. Por un moti 
VO O por otro, en efecto, el terna 
del cuerpo ha llegado a consti 
tuirse en fundamento arquitectoni_ 
co. 

Puede decirse en s1ntesis, que es 
ta relaci6n entre el cuerpo huma-=
no y la arquitectura se ordena en 
torno a dos polos fundamentales: 
el de la imitaci6n y el de la ade 
cuaci6n. 

En el primer caso el cuerpo pasa 
a constituir el modelo segun el 
cual la obra se construye. Desde 
esta perspectiva el representa un 
grado de perfecci6n en el mundo 
de lo construsdo, que arranca a 
fin de cuentas de la condici6n a 
que todo edificio aspira: su vi
talidad. En el segundo, es mas 
bien la relaci6n sujeto-objeto la 
que ilumina esa condici6n insosla 
yable de servicio que distingue a 
la arquitectura en el conjunto de 
las artes. El cuerpo pasa a ac
tuar entonces como una suerte de 
matriz a la que el edificio ha de 
ajustarse en determinados puntos 
o niveles. 

D1cho ~n otras palabras, frente a 
la figura del cuerpo, ya como mo
delo ya como matriz, la obra de 
arquitectura ha sido entendida co 
mo un objeto construido a la mane 
ra de! cuerpo (como el cuerpo) ; 
a la medida del cuerpo (para el 
cuerpo). Es en estas dos modal i
dades -al fin y al cabo dos moda 
lidades de figuraci6n, en el sen-=
tido que el termino figura tiene 
en el pensamiento de Wittgenstein
que se resume esta antigua rela
cf6n de cuerpo y arquitectura, ca 
racterizada por esa dialectica -
constante entre imitaci6n y ade
cuaci6n. 

Tanto la riqueza de significados 
como la profundidad mito16gica 
que algunas de estas dos versio
nes de la relaci6n cuerpo - edifi 
cio ha alcanzado en determinados
momentos hist6ricos -basta pen
sar en el caso del Renacimiento y 
la vinculaci6n entre canon y teo 
ria de la proporci6n en arquitec-=
tura- constituyen una tentaci6n 
permanente hacia un tratamiento 
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las tiempos-, no provoca, por lo comun, 
grandes problemas, mas alla de la even
tual desaz6n moral a alguno que otrobien 
intencionado. -

Es cada vez mas improbable.que el infor
me del tutor de una tesis 'doctoral se in 
terprete coma alga masque la legitima-
ci6n -que la autoridad o el prestlgio -
de quien lo redacta, ofrece a un trabajo 
con el que se supera un tramite admlnis- Paco se puede hacer contra tal situaci6n, 
trativo y que, en la mayorfa de Jos ca- desde la accion individual que trascien
sos, apenas presenta otros valores que el da el simple testimonio etico y, por ta!!_ 
simple hecho de existir; cuanto mas se to inutil. Pero su asunci6n, aunque sea 
aproxima la tesis doctoral a la condi -

0

desde el mas lucido de las escepticiS1T0S, 
cion de ultimo escollo a superar para ac resulta particularmente dolorosa cuando 
ceder a determinado status universitariO: se trata de un trabajo que presenta la 
tanto mas tiene el informe del tutor de singularidad del que ha motivado la re -
benevolente permiso para que el ingreso dacci6n de estas Jineas: singularidad 
se produzca. Este hecho, en tanto que en la personal idad de su autor, en las 
hist6ricamente determinado -no imputa - condiciones en que se ha producido yen 
ble a una coincidencia de relajos indivi el nivel de calidad alcanzado. 
duales sino al modo en que desde ciertos 
estamentos se interpreta el espiritu de El hecho de haber tratado a Fernando Pe-
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descartes / tratado del hombre 

6J. 

neufen: 
rez Oyarzun a lo largo de los dos ulti -
mos cursos, dentro y fuera de sendos cur 
sos de doctorado desarrollados en la Es::
cuela de Arquitectura de Barcelona, ade 
mas de las relaciones que la tutorfa 16::
gicamente implica, me autoriza a esbozar 
algunos aspectos de su personalidad inte 
lectual, directamente relacionados con eT 
trabajo que aqui comento. Desde un pri 
mer momenta me sorprendi6 esa agudeza te 
nida de madurez que campea en su aproxi::
maci6n a cualquier tema: la autoexigen
cia se relaciona, en cada momenta, con 
una pasi6n par el conocimi°ento cada vez 
mas dificil de reconocer en quienes ha -
cen de la actividad intelectual su modo 
de aproximaci6n a la realidad. Agudeza 
que le lleva a cuestionar criticamente 
cualquier canon interpretative poniendo 
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a prueba su capacidad cognoscitiva; y ma 
durez que le hace desconflar de la fascT 
naci6n vanguardista desde la consciencia 
de que no es par media de una constante 
sust i tuci 6n de "tabu I as rasas II como se 
construye la historia. Preocupado porel 
conocimiento de los problemas de la ar
quitectura sin brillantes, pero esquema
ticas, oposiciones entre presente y pasa 
do, que confian su radicalidad al poder 
ejemplificador de las parabolas hist6ri
cas. "Una cosa es que un texto de Joyce 
sea autoreferencial y otra, la muerte del 
lector", en estas palabras, redactadas a 
prop6sito de la relaci6n entre el sujeto 
y la estructura en la arquitectura de 
Peter Eisenman, Fernando Perez Oyarzun 
esta, en el fondo, saliendo al paso del 
principio basico de la neovanguardia er!_ 

mas rigurosamente hist6rico de! 
tema, que privilegie uno de los 
dos aspectos puestos en juego por 
este trabajo. Sin embargo, aqui 
se ha escogido una opci6n diferen 
te debido a los siguientes moti':" 
vos: 

a) 

b) 

El interes hist6rico que adquie 
re e I p roceso a t raves de 1 cua T 
estos dos polos de imitaci6n 
y adecuacion interactuan entre 
si, consiguiendo alternativa -
mente la primacia y acentuando 
con ello de manera muy diversa 
la condici6n de una serie de 
fen6menos arquitect6nicos aque 
esta introducci6n de! factor 
dei cuerpo da lugar en la teo
ria de la arquitectura. 

Porque a partir de la noci6n 
de figuraci6n y mas concreta -
mente de. la obra de arquitectu 
ra como una forma de figuraci6n 
de! cuerpo humano es posible 
pensar ambos fen6menos desde 
una perspectiva unitaria y con 
ello hacer mas patente un se
creto parentezco que ha vincu
lado estos problemas a lo Jar 
go de la historia. 

c) Por ultimo, porque interesa 
preguntarse si, a pesar de sus 
versiones mas recientes -desde 
algunas recuperaciones de la 
ordenaci6n antropomorfica de 
la forma arquitectonica a El 
Modulor y las versiones mas pu 
ramente tecno16gicas de la er-=
gonomia- este no es un tema Ii 
gado a lo que Peter Eisenmann 
ha denominado cinco siglos de 
arquitectura humanista. De ser 
asi, y de iniciarse una nueva 
era de autonomia de! objeto ar 
quitect6nico, nos encontraria:
mos frente a un tema cuyo inte 
res seria en efecto solamente
historico, o cuya inclusion en 
el discurso de! proyecto con -
temporaneo no tendria mas que 
un sentido puramente ludico o, 
cuando mas, reminiscente. 

Remontandonos a los origenes, el 
antropomorfismo recurrente en la 
organizaci6n del mundo construido 
de las manifestaciones culturales 
mas tempranas no parece ser sino 
el reflejo de c6mo el cuerpo huma 
no proporciona el modelo mas cer-=
cano tanto para la comprension co 
mo para la ordenaci6n del mundo.
Por otra parte, la condicion de 
objeto a-la-mano en que se inscri 
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be la ordenaci6n de estas cons 
trucciones, en especial en sus ver 
siones mas domesticas, ponen de 
manifiesto una ausencia de distan 
cia entre el habitante y SU medio 
construido. Aun asi ni ese antro 
pomorfismo inicial puede ser in-=
terpretado·como una pura incapaci 
dad para el ejercicio de un pensa 
miento abstracto; ni esta familia 
ridad con las reglas de la propia 
accion reducida al esquematismo 
de una aproximaci6n funcional. La 
vitalidad de un pensamiento miti
co y la dimension simb61ica de 
unos usos fuertemente ritualiza -
dos son dos elementos indispensa
bles para la comprension de esta 
temprana introducci6n de! cuerpo 
en el fundamento de! mundo cons
trui do. 

Entrando ya en lo que es propia -
mente una teoria de la arquitectu 
ra autoconciente de SU existencia 
como disciplina, las referencias 
al cuerpo humano hechas por Vitru 
vio en su tratado aluden simulta-=
neamente a dos cuestiones que, 
siendo diversas apareceran dealli 
en adelante frecuentemente entre
mezcladas. Por una .parte esta la 
busqueda de una formula con capa
cidad para explicar una construc
ci6n 16gica ya la vez reproducir 
la complejidad morfologica de! 
cuerpo humano; en buenas cuentas 
el viejo problema de! canon pro -
porcional. Por la otra, el de los 
sentidos en que el cuerpo humano 
puede entrar a constituir funda -
mento en arquitectura. El inte
res que presenta el argumento de! 
canon consiste en que, tacitamen
te, cuerpo humano y edificio apa
recen ya inicialmente emparenta -
dos en una comun complejidad mor
fologica que resulta dificil de 
ser reducida a cualquier formula. 
En cuanto a los sehtidos de la 
consideracion de! cuerpo humano, 
Vitruvio sintetizara casi la tota 
lidad de los temas surgidos en la 
antiguedad desde el origen mitico 
de los 6rdenes al problema de las 
correcciones opticas, pasando por 
el clasico P,lanteo de un sistema 
proporcional. 

Cuando Alberti retoma este argu -
mento, muchisimos siglos mas tar
de, y luego de el casi todos los 
tratadistas desde el Renacimiento 
al Barroco, no hace por tant~ r.i
no prolongar el desarrollo de uno 
de los mitos mas profundos y mas 
duraderos de la historia de la ar 
qui tectura. 



E1 esfuerzo de depuraci6n queen
carna la actividad teorica de Al
berti con respecto a·la de Vitru
vio, se manifiesta tambien en el 
tratamiento separado que recibi -
ran los dos problemas queen Vi
truvio aparecen aun entremezcla -
dos. El problema del cuerpo como 
fundamento arquitect6nico aparece 
ra en el De Re Aedificatoria mien 
tras la cuesti6n del canon recibT 
ra un tratamiento independiente,
y por cierto muy'original, en el 
De Statua. 

Sea cual sea el matiz que los di
versos tratadistas dan al temadel 
cuerpo, es evidente queen todos 
el los se privi legia la vert iente 
de la imitacion del cuerpo por so 
bre la de la adecuaci6n. Aunque
ciertamente esta imitacion no tie 
ne para todos el los el mismo sig-:
nificado. Mientras para algunos 
-el mismo Alberti entre ellos- el 
cuerpo aparece como un modelo de 
interrelacion logica entre las 
partes, en otros -basta recordar 
a Filarete- se tientan los lfmi
tes de una posible anatomia arqui 
tectonica en un sentido practica-:
mente ,iteral. Privilegiar esta 
vertiente de la imitacion signifi 
ca privilegiar los aspectos repre 
sentativos de la obra de arquitec 
tura. Masque la postergaci6n o 
el menosprecio de los aspectos de 
uso propios de una relacion suje 
to-objeto planteada en un espacio 
real, esta circunstancia indica 
mas bien que estos no ocupan un 
p 1 ano prop i amente argumenta 1 en e 1 
discurso. Sin sal irnos del mismo 
caso de Alberti, no es nada diff 
cil encontrar en su tratado nume
rosas y penetrantes referencias a 
problemas de programa o percepc:i6n 
de la obra de arquitectura, y lo 
propio ocurre con otros tratadis
tas. Sin embargo, estos aspectos 
no son sometidos propiamente a 
discusi6n. 0 forman parte de un 
horizonte de supuestos tacitamen
te aceptados, o se ub i can mas bi en 
en el plane del desarrollo queen 
el del fundamento del proyecto. 
Es justamente esta situaci6n la 
que variara sustancialmente cuan
do haga crisis la vision te6rica 
del Renacimiento. En otras pala
bras, el cuerpo real del sujeto 
supuesto por la teoria de Alberti 
yen general de sus contempora 
neos no es propiamente materia de 
conocimiento sino que forma parte 
de una base cultural que se supo
ne y nose cuestiona. Es solo en 
este sentido que puede hablarse 
del funcional ismo latente en la 

1/~_.....__,~~ 

·, 

teoria de la arquitectura del Re
nacimiento. La finalidad util ita 
ria del edificio esta tan clara =
mente supuesta, que nose cuestio 
na mayormente, dedicando lo sus =
tantivo de la discusi6n a las con 
secuencias representativas. 

Las impl icaciones compositivas de 
esta concepcion renacentista pue 
den resumirse en la comprension -
del edificio como un cuerpo inte
gral que establece una relacion 
armonica con sus partes componen 
tes, sin que estas, por subordi =
narse a una unidad total, pierdan 
sentido como tales partes. Esta 
gradualidad en la construccion 
tiene su contrapartida en la cons 
tante utilizacion de la articula
cion como procedimiento compositJ.. 
vo. 

Cuando lo queen los tratadistas 
del Renacimiento aparecfa como da 
do comienza a ser puesto en duda 
y a constitui r objeto de anal isis, 
el funcionamiento perceptive del 
cuerpo humano comienza a ocupar 
un lugar de importancia en los fun 
damentos mismos de la teoria de 
la arquitectura. Esta crisis que 
comienza a perfilarse durante el 
Barroco, es relativamente coinci
dente con 1 a "quere 11 a de anti -
guos y modernos" como memento cul 
tural y se manifiesta ya con cla=
ridad y con fuerza durante la 
1 lustracion. 

La crisis de la concepcion tradi
cional de un canon de proporcio -
nes del cuerpo humane ya podfa in 
tuirse en el "De Statua" de Alber 
ti. Por otra parte, el supuesto
de un sistema proporcional que el 
cuerpo humane a la vez manifesta
ba y percibia de un modo esponta
neo, va siendo puesto en duda ca
da vez con mayor fuerza. Una nue 
va cond i ci on de 1 cuerpo en 1 a cua T 
los aspectos perceptivos son cla
ramente puestos sobre los morfo16 
gicos, desde un punto de vista se 
mejante al propuesto por Descar-:
tes en su "Tratado de 1 Hombre", 
va a quedar colocada en el centre 
de los problemas planteados por la 
teorfa de la composicion. Esta 
situacion aparece con meridiana 
claridad en el pensamiento de al
gunos arquitectos de la I lustra -
cion como Ledoux, Boullee o Le Ca 
mus de Mezi~res. Corresponde a 
lo que Perouse de Montelos ha de
nominado "estetica natural" a pro 
p6sito del pensamiento de Boullee-:-
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durero 
alberti 

.,,t.Onda,ouero ~ola. 
B. Golctta,ouero iutauolata. 
C. Gocciolatoio,ouno frontt• 
D.Menfo!e. 
E. Bott.zccio ,outro uuouolo. 
F. Goletta,oue,o intauolato • 
G. Fa(cia. 
H. Corri:r.ti. 
I. l\_egoLetti. 
.c. Cbiodi. 

oque/lo Jj,atio,e quanto Ji lia ap
pom: le carnice cbe ptndino 
al'indietro & cofifi uedra ne 
le .il.rt ,orniciftquenti. 

L. Fa[cia. 
M. T a1,11le. 
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di giorgio martini 
tica de los ultimos diez aiios, basado pre 
cisamente en la hip6tesis contraria. 

En segundo lugar, las condiciones en que 
esta tesis se ha producido le confieren 
una excepcional idad, respecto a lo habi 
tual por estos pages, que me interesa se 
iialar. Lejos de entenderse como un tra=
bajo marginal, realizado a deshoras, a
provechando los eventuates reflujos pro
fesionales, el texto que estas notas tra 
tan de presentar es el resultado de tres 
aiios de dedicacion exclusiva a una tarea 
investigadora, que el autor entiende co
mo una fase mas de la formacion de quien 
ha decidido centrar su actividad en el 
proyecto y la enseiianza de la arquitectu 
ra, asumiendo la dimension intelectua-1 
que hoy una y otra practica comportan. 
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En ese sentido, la tesis ha sido el ins
trumento a traves del cual conocimientos 
intuiciones e intereses se articulan en 
un discurso que es testimonio del pasado 
y proyecto del future intelectual de su 
autor; y ello no tanto en relacion con 
los argumentos o temas especificos que la 
constituyen, cuanto en lo que respecta a 
un mode de aproximacion a las hechos ar
quitectonicos ya la reflexion teorica 
coma via par la que acceder a determina
das facetas de la real idad. 

Seiialar la cal idad del trabajo, es el ter 
cer aspecto que acaba de definir la ex=
cepcional idad del trabajo que presento y, 
acaso, la que es costumbre que constitu
ya el objetivo fundamental de estas no
tas. La eleccion del tema supone una de 
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ledoux / el ojo y el teatro de besan5on 
cisi6n qye merece un comentario previo: 
cuanto en ello hay de desafio apoyado en 
una lejana intuici6n, disipa cualquier 
duda acerca del caracter disciplinar que 
a la tesis se atribuye. Ninguna espe -
cial predilecci6n por un tema o periodo 
hist6rico ha determinado la definici6, 
del objeto de estudio; tampoco la dispo
nibil idad de ninguna doctrina critica ha 
influido en tal extrema: desde un co,fe 
sado interes por el conocimiento de la 
arquitectura contemporanea, dentro del 
ciclo hist6rico del Movimiento Moder,o 
- exp! icitado por su participaci6n en cur 
sos de doctorado sobre la arquitectun -
de las neovanguardias; en el trabajo so
b re Eisenman p rodwc i do en e 1 ma rco de .Jno 
de ellos y que se publicara en ANNALS 1; 
y bien presente en la cr6nica del sym,o-

sium sobre Alvar Aalto y la difusi6n del 
Movimiento Moderno que se desarro116 en 
febrero de 1981 en la ETSAB y pub! icara 
Arquitecturas Bis-, la decision de pro
fundizar en la relaci6n entre el cuerpo 
y el edificio, revela el prop6sito dee~ 
plorar los limites de la autonomia de la 
arquitectura a la hora de establecer un 
sistema discipl inar; con ello se apunta 
al fundamento mitico -y tambien al pro
p6sito operativo- de la arquitectura en 
tres momentos de su historia en los que, 
con mas intensidad queen otros, se ha 
planteado la necesidad de insistir en un 
sistema de principios que, desde actitu
des epistemo16gicas diversas, controlan 
la actividad del proyecto. Alberti, 
Bou! lee y Le Corbusier, personifican tres 
momentos fundacionales en los que disti!!_ 
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Con ello se ha dado un paso signi 
ficativo para que el cuerpo de ac 
tuar como mode lo pase a actuar c~ 
mo matriz; concretamente percepti 
va y visual. Junto con ello, el 
tema de los s61idos puros, en un 
sentido bien diverse al del neo -
platonismo y neopitagorismo del 
Renacimiento pasa a ocupar el cen 
tro de la discusi6n. La gradualT 
dad constructiva de raiz anat6mi-=
ca que caracterizaba el sentido 
de la composici6n renacentista es 
reemplazada por el modelo del cuer 
po geometrico homogeneo y unita-:
rio que de diversos modos y con 
diversos matices se convertira en 
modelo del edificio. 

Los procedimientos compositivos 
puestos en juego por esta nueva 
idea de arquitectura, son conse -
cuencia directa del entendi 
miento del cuerpo humano como su-=
jeto arquitect6nico y del cuerpo 
geometrico como elemento composi
tivo. En efecto, no solo el Jen 
guaje del orden es tensado hacia 
un argumento mucho mas geometrico, 
sino que son la yuxtaposici6n y 
la coherencia geometricas los pro 
cedimientos compositivos que reeiii 
plazan a la articulaci6n tipica -
del Renacimiento. En ambos casos, 
la integridad del volumen geome -
trico inicial tiende a ser conser 
vado a traves de las vicisitudes
tanto programaticas como composi
tivas del proyecto. 

Ademas de estas consecuencias com 
positivas, una triple consecuen-:
cia te6rica se perfila al trasla
dar Boullee el paradigma arquitec 
t6nico desde el cuerpo como obje-=
to fisico a la sensaci6n como pro 
ceso psico-fisio16gico: -

a) La ruptura del sentido de mesu 
ra, como expresi6n sensible de 
lo limitado, que caracterizaba 
la teoria proporcional del Re
nacimiento, aprovechando las 
posibilidades expresivas de la 
desmesura y lo innumerable. 

5 

La misma definici6n de la pro
porci6n en funci6n de sus pro
piedades de REGULARIDAD, SIME 
TRIA y VARIEDAD, por tanto no 
necesariamente expresable en 
numeros, es otra demostraci6n 
de la manera en que el funda -
mento numerico-musical de las 
proporciones que caracterizaba 
al Renacimiento ha sido pues
to en crisis. 

b) El reemplazo del concepto de 
NATURALEZA-ARTIFICE por el de 
NATURALEZA-ESCENA, es igualmen 
te coherente con el privilegio 
del sujeto como espectador de 
la arquitectura. La imitaci6n 
de la naturaleza, un tema que 
pese a todo se mantiene subre.e_ 
ticiamente vigente, se muda de 
imitaci6n de las !eyes de orde 
naci6n del mundo, en recrea -
ci6n de un paisaje artificial, 
a traves del cual la arquitec
tura aspira a alcanzar ese ta
lante sobrecogedor que se mani 
fiesta en el espectaculo natu-=
ra 1. 

c) La noci6n de caracter pasa a 
ocupar el nucleo mismo de la 
teoria del proyecto, logrando 
sintetizar los componentes geo 
metrico, sensual y naturalista--: 
En esta situaci6n de sintesis 
visible de los componentes del 
proyecto, el caracter, consti
tuye tanto el punto de partida 
de la gestaci6n del proyecto 
como la perspectiva desde la 
cual su eficacia en cuanto obra 
de arte es finalmente medida. 

Este punto de vista esta aun bien 
patente en el primer Le Corbusier, 
la conexi6n de cuyo pensamiento 
con las ideas del siglo XVI I I, no 
ha sido siempre suficientemente 
puesta de relieve. Sin i r mas le 
jos SU propuesta de la obra dear 
qui tectu ra como "machine a ernou-=
vou r" se s i tua sin mayor di ficul 
tad en este contexto. Si se tie-=
ne en cuenta, por una parte, el 
intento cartesiano de expl icar el 
funcionamiento del cuerpo enter
minos mecanicos y por la otra,esa 
obsesi6n de Soul lee por buscar los 
principios de la emoci6n arquitec 
t6nica para constituirlos en fun-=
damento de toda obra, se hara cla 
ra esta relaci6n. Es evidente que 
el sentido en que utiliza Le Cor
busier el paradigma de la m~quina 
requiere un menejo cuidadoso, 
que probablemente nos apartaria 
del sentido de estas lineas; solo 
quiero mostrar aqui c6mo estas pre 
ocupaciones que muchas veces son 
vistas como el meollo mismo de 
una postura de vanguardia, consti 
tuyen, por el contrario su ver
tiente mas tradicional. 

Loque resulta substantive para el 
argumento que se va desarrollando 
es como esa concepci6n del cuerpo 
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le corbusier / el modulor, percepcion y escala de proporciones 
como objetiVaci6n del sujeto ar
quitectonico, en el supuesto de 
que constituye el principio inva
riante a que la obra ha de ade -
cuarse, pasa a ocupar el primer 
piano. Asi, del terreno escasa -
mente aparen.te de los supuestos, 
esta preocupaci6n se desplaza a un 
terreno propi amente argumenta.l. 
Con e 11 o e I cuerpo humano, si b ien 
es cierto queen una version muy 
distinta, permanece situado en un 
puesto centralisimo en el funda
mento mismo de una teoria arqui
tectonica. Aun asi, esta ver -
sion continua usufructuando de un 
comun sustrato mitico. Es difi
ci I, por ejemplo, no ver en la pro 
puesta el hombre-en-el-cubo de Le 
Corbusier, I igada dimensionalmente 
a El Modulor y traducida construct.!._ 
vamente al sistema Brevet (partien 
do de un cubo de 2,26 m. de aris.:
ta), una al us ion al hombre-en-el
cuadrado de Leonardo, que ya anun 
ciaba en SU mismo gesto vital,una 
pr~ocupacion por la accion ajena 
por completo a otras interpreta -
ciones del Renacimiento. 

El paso sigui~~te lo constituira 
una preocupac1on por el cuerpo ya 
no puramente perceptivo y concre
tamente visual, sino mas vincula
da a los problemas del uso, donde 
la facilitaci6n de la accion sea 
el punto de partida para entrar a 
considerar la manipulacion como 
una categoria simultaneamente com 
positiva y pragmatica. 

Dos huellas decimon6micas se per
ciben bien claramente en esta ac
titud. Por un lado la postura de 
Durand, a quien tan fuertemente 
preocup6 destacar la dimension de 
servicio de la arquitectura sobre 
cualquier aspecto estetico o sim
bol ico. Por el otro, Viol let Le 
Due quien a traves del concepto 
de "escala" subray6 la relaclon 
entre las dimensiones del cuerpo 
humano y ciertos elementos arqui
tect6nicos mas explicitamente de 
lo que hasta·entonces se habia 
planteado. 

La entrada del uso, no ya como una 
tacita posibilidad entregada por 
la obra, sino como un factor deci 
sivo de SU configuracion supone lo 
q ue en Le Co rbus i er se den om i na un 
"acercamiento" a la arquitectura, 
un orden que pertenece mas a la 
distancia de la mano que a la del 
ojo, que esta en la base misma de 
la propuesta de El Modulor y que 
asumida en SU dimension mas simbo 

la mano abierta 

lica, dara origen al monumento de 
la mano abierta en Changdigarh. 

Provista de un caracter mas siste 
matico gue inspirador, el tema de 
la antropometria ocupara tambien 
un puesto importante en la ense -
nanza del Bauhaus. De este con
texto surgira un manual como el 
de Neufert, de vastisima difusion 
y tambien numerosa descendencia, 
que recoge una vieja preocupacion 
del ambito cultural germanico en 
torno a estos temas. 

Pero la consideracion del tema del 
cuerpo en los p~ogramas del Bau
haus va mucho mas alla de la cues 
tion antropometrica. El aporte
de Oskar Schlemmer -que habia por 
otra parte tentado una interpret~ 
cion poetico-mecanica del movi
miento humano en sus coreografias
consistio en un intento de unifi
car desde los aspectos mas practi 
cos hasta los mas cosmologicos de 
lntervenci6n del cuerpo humano en 
el fenomeno arquitectonico. 

Loque tienen en comun la conside 
racion del cuerpo tanto de Le Cor 
busier como del Bauhaus, es esa 
afirmacion del fenomeno arquitec
tonico como perteneciente a un e~ 
pacio real del uso, al mismo tie!!!_ 
po que la esperanza de alcanzar de 
un modo completamente continuo 
desde este nivel del uso, las di 
mensiones simbolicas y aun metafT 
sicas de la arquitectura. El cuer 
po como objetivaci6n de ese suje-:" 
to actuante seria el mismo prota
gonista del viejo mito clasico 
queen el fondo, y tal vez muy i!!., 
genuamente, la arquitectura mode!_ 
na aspira poder reescribir desde 
sus origenes. Aun cuando esta a.£_ 
titud no sea completamente clara, 
es la unica que puede explicar la 
dimension simbolica en que se tra 
tan algunos de los problemas an-:
tropometricos mucho mas alla de 
sus eventuales imp I icaciones tec
nicas. 

El cuerpo aparece por sf mismo ro 
deado de un aura ~agica y de alg~ 
na manera parece que la vuelta al 
cuerpo pudiera asociarse a la 
vuelta a un esplendor considerado 
clasico. Aun confusiones como las 
que aparecen en El Modulor entre 
problemas de proporcion y de esca 
la, arrancan de esta creencia. -

Sin embargo, el centrarse tan ra
dicalmente como ocurrio en el cuer 

le corbusier / jeanneret , coche maximun 

tas ideas del cuerpo han sido decisivas 
para el establecimiento de otras tantas 
construcciones te6rico sistematicas de 
la arquitectura. Sin reducir la noci6n 
de cuerpo a su mera condici6n de organis 
mo, definido por unas medidas que se se=
leccionan sobre la base de sus invarian
cias proporcionales, se analiza las pro 
ducciones te6ricas de tres arquitectos -
que han desempenado un papel esencial en 
la historia, poniendolas en contacto con 
sus respectivas producciones arquitect6-
nicas, y todo ello a la luz de su modo 
particular de entender la idea de cuerpo 
y su implicaci6n bn la composicion arqui 
tect6nica. El cuerpo como objeto cons::
truido, como mediador perceptive y como 
sujeto actuante serian los paradigmas de 
tres arquitectos que reconocen desdeper!_ 

pectivas diversas la primacfa de la cons 
trucci6n de la forma en el proyecto de 
arqu i tectura. 

El desarrollo del trabajo se basa en la 
lectura de las producciones teorica y 
proyectual de estos tres arquitectos, am 
pl iandose posteriormente a partir deella 
a sus antecesores y sucesores, como via 
por la cual su obra aparece situada en 
el contexto historico. Con ello, se re
construye el proceso de desarrollo de 
cinco siglos de arquitectura, con la emer 
gencia focal de unos personajes que ac=
tuarian como polos de su macrohistoria. 

La erudici6n que el trabajo, sin exhibir, 
contiene, en modo alguno puede conside -
rarse como un gesto retorico que valora 

ARQ 6 
7 



C 

e 

entwicklung5 s --- - -
- ~ ;" 

: 

-

serie con base antropometrica 
po del sujeto, en cuanto determi
nante de la composici6n arquitec
t6nica, no anula el tema del cuer 
po como modelo di recto de la obra": 
cuya vigencia permanece subyacen
te. Como se viene sosteniendo 
desde los inicios de estas notas, 
el destino del tema de! cuerpo del 
sujeto y del objeto arquitect6 
nico permanecen estrechamente vin 
culados. Si el nacimiento de una 
estetica de la percepci6n durante 
el siglo XVI I I habia traido consi 
go una reducci6n geometrica-opera 
tiva de! lenguaje arquitect6nico-;-
1a radical izacion de esta postura 
y su generalizacion hasta consti
tuir propiamente la fuente de! ca 
racter simb6Jico de la arquitectu 
ra, 1Jev6 consigo una cierta des-=
integraci6n del cuerpo de la obra, 
como si masque en cuanto objeto 
concluso y actuante esta interesa 
seen cuanto un proceso en factu-=
ra, mostrando el camino de su pro 
pio hacerse como argumento cen-=
tral. Si la articulacion consti
tuia una clase compositiva en la 
teoria de Alberti, la desarticula 
ci6n adquiere un caracter semejan 
te con respecto a esta arquitectu 
ra. La manipulaci6n pasa a cons-=
tituir entonces no solo la ins -
tancia explicativa de la arqUitec 
tura en el piano de SU USO, sino 
tambien en el de SU orden. 

Pero no es solamente que el cen -
trarse en el sujeto acarree la 
desintegracion de! modelo anat6mi 
co en arquitectura, sino que tam 
bien esta comprension bio16gica -
de! sujeto desplazara el piano en 
que el proceso de imitaci6n se de 
sarrolla. Asi desde la imitaci6n 
logico-constructiva o fisiognomi
co-emotiva se pasa a una imita -
cion marcadamente fisio16gica. 

er e 

A fin de cuentas yen su version 
mas radical el funcionalismo no 
sera s i no I a general i zac ion de una 
parti·cular comprension de la rela 
cion bio16gica organo-funci6n aT 
terreno de la arquitectura. No 
es casual entonces que sea desde 
una preocupaci6n por una ordena -
ci6n cibernetica que se perfile 

mogn ti~mus 

oskar schlemmer 
el exotismo de lo inhabitual, sine que 
es mas bien el soporte documental de un 
discurso cuyo interes es fundamentalmen
te cognoscitivo. Es importante senalar, 
a ese respecto, el buen sentido con que 
Fernando Perez se adscribe a un modo con 
vencional de exponer, despreciando la 
fascinaci6n que algunos produce el zaran 
deo de los furgones de cola de las neo-=
vanguardias: en esa lucioa asunci6n de 
cierto talante del mejor academicismo, 
tanto te6rico-crftico como I iterario, 
hay que ver uno de los no menores acier
tos de! trabajo que comenco. Sin creer
se en la obli--gaei6n de subvertir cuantas 
interpretaciofeS de la historia ha prod!!_ 
cido la historiografia moderna, pero sem 
brando, a la vez, el texto de agudas pun 
tualizaciones personales, el trabajo ap~ 

rece tensionado por dos generos distin
tos: el estudio hist6rico y el ensayo; 
fruto de esa dialectica es una exposici6n 
que toma del estudio su estructura y del 
ensayo su talante, pero que no duda en 
veni r a subgeneros: "desde el articulo 
de enciclopedia a la cr6nica hist6rica, 
desde la lectura analftica concreta al 
boceto de f i sonomf a cu I tu ra 1 ", cuando I a 
eficacia cognoscitiva o la l6gica exposi 
tiva asi lo aconsejan. A ese respecto,
hay que senalar que la forma de exposi -
ci6n no ha sido considerada como un ins 
trumento neutral, ajeno al contenido def 
estudio; la labor de los ultimos seis me 
ses ha consistido en encontrar la estruc 
tura discursiva que mejor respondia a la 
naturaleza del trabajo y que, a la vez, 
le permitia ser· lo que se esperaba que 

la version mas radicalmente siste 
matica de! funcionalismo: la pro 
puesta metodologica que asumi6 
durante algunos anos la contribu
_cion te6rica de Cristopher Alexan 
der. 

Aun en el mismo Le Corbusier, y 
sin llevar el argumento al piano 
metodologico, hay el nacimiento 
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de una estetica visceral (lque es 
la obsesi6n por la circulacion si 
no la hipertrofia de una c~mpren
si6n biologica?) particularmente 
c I a ra en sus u I ti mas ob ras, como 
el edificio para'1a 01 ivetti o el 
Palacio de Congresos de Estrasbur 
go. La corrosion de la estetica 
purista de Le Corbusier y su des
plazamiento hacia unas formas mu
cho menos geometrizadas, en un sen 
tido elemental, corre paralela en 
su pintura y su arqui tectura y pue 
de fijarse biograficamente sin mu 
chas dificultades al rededor de Jos 
anos 30, coincidente con una preo 
cupaci6n por la representaci6n dei 
cuerpo humane Una anatomizaci6n 
en la cual se ha pasado de la ex
presividad representativa a la fi 
guracion del funcionamiento. 

De hecho la arquitectura del Movi 
miento Moderno parece haber osci=
lado entre 2 polos originadores: 
por una parte su adhesion a Jos 
principios de los movimientos pie 
t6ricos de vanguardia y por la o-=
tra el desarrollo de Jos motives 
ya puramente simbolicos, ya tecni 
cosy programaticos que encarna -
el mito del funcional ismo. La 
preocupacion por la consideraci6n 
del cuerpo parece por lo general 
mas I igada a esta segunda veta que 
a la primera. Cuando esta se ex
treme en movimientos como el Ar
chigram, la arquitectura tiende 
cas i a des a pa rece r ,✓ di sue I ta en 
una pura condici6n propicia de! am 
biente. Resulta entonces ironico 
que a I gunas de sus propuestas vue 1 
van, por la increible via de re=
formular en terminos tecnologicos 
el antiguo tema del sarc6fago a 
ocuparse de la figura del cuerpo 
humano. 

La radicalidad de muchas de estas 
posturas ha ido apareada a Joe
fimero de su desarrollo y de su 
influencia. Hasta la misma preo
cupaci6n antropometrica ha sido 
relativamente incapaz de formular 
seen terminos significativos co-=
mo para realmente fundar la opera 
cion arquitect6nica y por I~ via 
de un desarrollo basicamente tee
n i co ha i do quedando vi ncu I ada mas 
bien a la esfera de la ingenieria 
del diseno. 

Sin contar con todo aquello que 
quede incorporado al acervo in·· 
consciente del oficio,el hecho es 
que es mas bien desde una preocu
pacion por el objeto arquitect6n.!_ 
co, desprovisto tanto de una in-
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tenci6n humane figurative como de 
toda referencia demasiado literal 
a las determinaciones de la forma 
arquitect6nica por su usoy su ma
nipulaci6n, que han surgido las 
propuestas y las preocupaciones 
mas novedosas de los ultimos 15 o 
20 ai'ios. 

Peter Eisenman es quien con mayor 
fuerza y tambien con mayor rigor 
y claridad teorica, ha planteado 
esta discusi6n que, para el, cons 
tituye el punto de arranque de un 
momento radicalmente nuevo en la 
historia de la arquitectura, ca
racterizado en lo fundamental por 
un punto de vista no humanista en 
la comprensi6n de los problemas y 
las operaciones de arquitectura. 
En esta direcci6n fundamental la 
postura de Eisenman nose aparta 
demasiado de las de Rossi o Ventu 
ri, quienes desde contextos cultu 
rales o posturas esteticas diver-=
sas, proponen una arquitectura 
centrada en la exploraci6n de sus 
posibilidades 16gico-simb61icas. 
Mas aun, la propuesta de Eisenman 
incluye una interpretaci6n y una 
valoraci6n de! contenido de toda 
la arquitectura moderna, puesto 
que para el, es en esta atenci6n 
a la autonomia del objeto arqui
tect6nico, a su gestaci6n ya las 
posibles operaciones de su desa -
rrollo que reside la autentica mo 
dernidad del Movimiento Moderno-;
importantemente oculta por el pe
so de otra serie de preocupacio -
nes tradicionales, entre el las la 
de! funcionalismo. 

Buscando una tradi cion de esta pos 
tura quiza haya que examinar eT 
caso de Mies van der Rohe para en 
contrar un interes centrado en eT 
objeto, donde aun la perfecci6n 
tecnica ha dejado de entenderse 
como un medio para conseguir de
terminados objetivos, llegando la 
constituci6n misma de la forma a 
hacerse protagonista del proyecto. 

Es una postura como esta de aten
~i6n hacia la condici6n del obje
to arquitect6nico la que sedujo a 
Eisenman en la obra de Terragni, 
proponiendole un punto de partida 
para su propia obra. Es, por tan 
to, en esa version miesiana de! 
funcionalismo, silenciosa, mas re 
ferida a las posibil idades impli::
citas en la condic.i6n material de 
la obra, que permite y aun condi
ciona poeticamente la acci6n huma 
na, pero no la sigue en anecdota
formal alguna, que habria que bus 

MATRIZ I el cuerpo como fundamento arquitectonico 
car los fundamentos de una arqui
tectura no humanista. 

La conocida afirmaci6n de L. Kahn 
en el sentido de que "el orden es" 
alude precisamente a este hecho: 
la funci6n se encuentra, por asi 
decirlo, disuelta o implicita en 
las posibilidades de la forma y 
esta ultima, a SU vez, la formali 
za de un modo determinado. La for 
ma de la arquitectura no es enton 
ces resultante de una operacion -
de adici6n en que cada elemento 
esta funcionalmente orientado, si 
no de una condici6n sintetica que 
tiene la capacidad de ordenar la 
acci6n humana. Ello desde una 
preocupaci6n por la perfeccion 
constructiva en Mies, desde una 
asociaci6n de material, geometria 
y luz en Kahn, o desde el ensayo 
de construir poetica y material -
mente la idea de tipo en Rossi. 
No es demasiado dificil ver en es 
tas actitudes c6mo el cuerpo pro-=
pio de la arquitectura vuelve a 
reclamar especial atenci6n por si 
mismo, por asr decirlo consciente 
de su propio peso, frente a ese 
suei'io aaltiano por al igerarlo y 
reducirlo a una interpretaci6n poe 
tica del confort. -

lCual es, sin embargo la posibil i 
dad de este cuerpo que, reconsti::
tuido en la version de objeto, re 
clama SU autonomra, 1 ibre de toda 
reminiscencia figurativa del cuer 
po humane, puesto que, en este 
contexto, tanto imitaci6n como a
decuacion vendrian con claridad a 
ser reconocidas como dos formas 
variantes de figuraci6n del cuer
po humane? Esta pregunta no es 
acaso otra que la pregunta por la 
viabilidad una arquitectura no hu 
manista, mas alla del recurse re-=
t6rico, no solo en su capacidad 
operativa sino aun en la posibili 
dad misma de su formulacion. 

Como ha puesto de relieve Ortega 
en "La Deshuman i zac ion de 1 Arte", 
la actitud vanguardista pretendia 
liberar la actividad artistica de 
su condici6n de servicio, aun de 
serv1c10 expresivo. Loque ha 
ocurrido es sin embargo, mas bien 
la renuncia al control precise so 
bre el servicio o sobre el conte-=
nido expresivo del arte, los que 
adquieren a la vez que un talante 
exploratorio, una connotaci6n y 
un horizonte mucho mas generales. 
La al ienaci6n radical de todo ser 
vicio o expresividad por parte deT 
arte nos llevaria probablemente a 
la frontera misma de su ausencia louis kahn / fine arts center 

el trabajo fuera. En ese sentido, las 
dos redacciones intermedias que del tex
to se han hecho, no deben interpretarse 
como un mero perfeccionismo formal, sino 
como etapas decisivas de un estudio que 
no pudo darse por concluido hasta no dis 
poner de SU redacci6n definitiva. El ca 
pitulo final de conclusiones expresa con 
claridad la actitud del autor ~ proposi
to de este extrema: no parece que se pue 
da pensar que estamos ante alguien que 
confia ingenuamente en haber satisfecho 
la utopia que los requisitos convenciona 
Jes de las tesis propagan. No trato de 
insinuar con ello que del trabajo no se 
desprendan claras y abundantes conclusio 
nes: en la coda final podria consultar--=
los quien se tranquil ice con tales veri
ficaciones; mas bien trato de mostrar mi 
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identificaci6n con el autor cuando dice 
que "probablemente, la verdadera tesis 
que presento, esta, masque en el texto, 
en los intervalos silenciosos que median 
entre uno y otro ensayo analit ico; en esa 
duda atenta y activa que sucede entre el 
fin de un intento y el impulso para co
menzar el siguiente. Toda ella es, en 
el fondo, un rechazo de la ingenuidad, 
aunque de ningun modo de la inocencia". 

HELIO PIRON 

Barcelona, septiembre de 1981 
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LOS CUERPOS 
de sentido. Ello es, si cabe aun 
mas Valido para la arquitectura 
1 igada desde. sus orTgenes a la in 
terpretacion artTstica de los pro 
pios actos humanos. -

A partir de este hecho de carac
ter general es posible hacer algu 
nas observaciones en relacion al 
posible condici6n no humanista de 
una arquitectura moderna que, apa 
rentemente, restaria todo interes 
a una preocupaci6n por el tema 
del cuerpo humano. 

Es necesario, en primer lugar, po 
ner de manifiesto como esta acti~· 
tud que introduce el tema de un2 
cierta epistemologia arquitectoni 
ca, oculta otra forma de preocupa 
cion por la relacion sujeto-obje-· 
to. Es asi como la aparici6n del 
tema de la memoria en Rossi o de 
la relacion entre estructura pro
funda y estructura superficial en 
Eisenman, manifiestan un evidente 
interes por la relacion sujeto
objeto, solo que este se ha des -
plazado desde el terreno sensible 
de la preocupaci6n al mas estruc
tural de la comprension. 

La "estetica natural" del siglo 
XVI II suponTa que era la manera 
de ver la que ordenaba una cierta 
manera de hacer arquitectura. En 
este caso, es una manera de aproxi 
marse a la comprensi6n arquitect6 
nica, mas alla del terreno de la 
percepci6n sensible, la que ad
quiere un caracter normativo con 
respecto a los procedimientos em
pleados en la construccion de la 
forma. Acaso la diferencia funda 
mental entre estas posturas y tan 
to la del Renacimiento como la de 
la llustracion, consista en el ca 
racter relativo que adquiere la 
hipotesis basica desde la cual se 
construye una cierta idea de ar
quitectura. En esta postura dis
cretamente esceptica hay una mo
dernidad a la que no es posible 
renunciar, a pesar de las referen 
cias queen los respectivos conte 
nidos pueda haber a la tradicion
o a la historia. 

Al extremar o cambiar de piano e~ 
ta comprension de las relaciones 
sujeto-objeto como fundamento ar 
qui tecton i co, no desapa rece, y mas 
aun, tal vez se agudiza la limita 
cion indudable que caracteriza a 
este punto de partida: cada vez 
mas la arquitectura deviene signo, 
preciso y mediatizado, limitando
se a un proceso de trasmision de 
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un mensaje codificado. Es aqui 
cuando el tema del cuerpo como mo 
delo vuelve a aparecer en toda su 
vigencia. Mas alla de las inspi
raciones directamente figurativas, 
el modelo del cuerpo ha represen
tado la huida de todas las formu
las y de todas las metodologfas. 
Por una parte la dificultad de re 
ducir la morfologfa corporal auna 
formula precisa de trazado y por 
otra la permanente posibilidad de 
ser sorprendido por algun nuevo 
sentido que arranque de su condi
cion viva, son dos propiedadesque 
a traves de la historia se ha in
tentado recomponer en la obra de 
arquitectura. De este modo, si 
la consideracion de la relacion 
sujeto-objeto constituye una ins
tancia indispensable para subra -
yar la pertenencia de la arquitec 
tura a un espacio historico y rear: 
la vertiente cornplementaria, esto 
es la consideracion del cuerpo co 
mo modelo de la obra, es una con-=
tribuci6n decisiva a la diferen -
ciaci6n onto16gica de geometria y 
arquitectura. Desde este punto 
de vista el resultado, entendido 
como sfntesis que va mas alla de 
la simple adici6n de sus cornponen 
tes, supera a la resultante, coma 
simple final de un conjunto de o
peraciones. En una formulacion 
tan acertada como sintetica, lo 
ha dicho Juan Borchers de este mo 
do: "un tet raed ro no es un di a-=
mante". 

Las dos direcciones basicas, por 
tanto, en que el cuerpo humano ha 
entrado a constituir fundamento 
en arquitectura, no solo son suce 
sivas en su desarrollo hist6rico7 
sino tambien simultaneas y hasta 
podria decirse que complementa -
rias. Es simultaneamente como mo 
delo y como matriz que el cuerpo 
humano es figura de la arquitectu 
ray tal vez es solo desde esta 
doble comprensi6n que puede lie
gar a afirmarse que la arquitectu 
ra no solo representa al cuerpo,
sino queen su condici6n de obra 
de arte, representa una cierta 
cornprens·i on de 1 cuerpo. 

fernando 


