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INTRODUCCiÓN 

Ponen/e: E. Javi er GÓmez·Pioz 
Profesor de /a E. T.5.A. de Madrid. 

El estudio del que nace este comunicado L'SLá basado principalmente en las experiencias personales que 
pude recoger durante mi estancia en la "Graduate School of Architcctu rc" de la Universidad Columbia en N. York 
en 1984 /85, y rcfcrcntcs a la formación p];ística dd alumnado y la enseñanza del Dibujo y la Expresión Gdúic:t 
Arquitectónica. 

Sin ánimo alguno de general izar sobre el tema, pues esto requeriría un estudio más profundo y detallado 
que el que en esta ocasión se expone, se puede afirmar al menos, que debido al prestigio e influencia de la Unh'cr · 
sidad Columbia sobre gran parte de las univcrsidadc.!s norteamericanas, bien puede servirnos su patrón pedagógi · 
co como o ricnt:lc ión sobre el enfoque de las enseñanzas que aquí nos ocupan en buena parte de las Escuelas de 
Arquitectura de Nort eamérica. 

En este estud io se contemplan cuatro temas fuertemente relacionados unos con otros)' que componen las 
cuatro partes en las que lo he estructur:ldo: 

1":1 primera de e llas (Organización y Jerarquía de cstudios), presenta de manera somera el esquema general 
de estudios y GrJdos Ac .. démicos que se pueden obtener en esta Universidad, siempre desde el punto de vista de 
la Arquitectura, lo que servid para comprcnder su funcionamiento)' jerJrquía interna y para com pararla con 
nu cstra organ iz:lci6n. 

1":1 segunda parte, analiza y comp:lra l:lS dislint:lS formaciones: Artística, I-Iumanística y Práctica, que recibe 
el estudian lc dc Arquitectura, capítu lo éste impresci nd ible pam definir y comprender el carácter y la tendencia 
de la G.s.A. 

l...a te rcera parte, describe el enf{)(IUe que poseen cada una de las (.'SCas;lS asignaturas relacionadas con la 
form:lción plástica y la expresión gráfica arquitectónica, t:lI\tO a nivel "undergr-Jduate-, como "graduate". 

y finalmente , el cuarto capítulo expondrá a modo de ejemplos algunas de las expcrienci:lS realizadas en 
otras universidades en la fase de iniciación a la proyectación, y en el que se presentarán algunos métodos de esti· 
mulación proyecti va del alumno, con resu ltados, a mi juicio, muy inte resant es. 

ORGANIZACIÓN Y JERARQUÍA DE ESTUDIOS 

l..os diferentes eSlUdios e l1 el departamemo de Arquitectura de la UnÍ\'crsidad Columbia de New York, se 
agrupan, básicamente en dos grandt.:s bloqm.'S: 

El "Undergraduate prograrn" (l1arnard Colh::ge) y el "Graduale progrJm" (Grad. School o f arch. and plan· 
ning). 

El primero, tienc por fina lidad la obtención del primer gr:ldo profesional dCnlro de [a eXlensa jerarquía dl' 
titu lados arquitectos, el cual posibi lita trabajar profesionalmente con un ni vel semejante a nuestro Arquitecto. 

El "Gradu:ue program", que f:lcilita la obtenc ión del "Master of Architectufl::", o torga la más alta titulación 
prof<.-sional dentro de la especialización arquit ectónica - exceptuando, l()gicamellle, el doctorado ( Ph. D. De' 
gree) - lo que también permite acceder al trabajo profesional de Arquitecto al servicio de una firma o emprt:sa, 
pero con mayor cualificación y por tanto mejor remunerado que con el "Bachclor in Arch". 

Esta titu laci6n, sin embargo, no permite el ejercicio libre de la profesión. para lo que hay que rcalizar un 
examen de gr:ldo ( Ih.'gisterd Architect) con cierta si militud:1 nucstro Fin de C:lrrera pero m(1S complejo y ex len· 
so, pues los :Ispi rantes deben re:llizar unos estudios y exámenes compleml'ntarios que complell'n la escasa forma' 
ción tecnológico·constnlcti\'a que reciben durante la realización del "Uachclor" o del "M:I5ler". 

Para rC:llizar el "undergraduat c program" es ncces:lfio, haber finali z:ldo el "High 5<:hool"', equi\'aleme a 
I1m.'s tro bachiller:uo y ser pn.' \'iarncme sl.: leccionado, de acuerdo con sus notas}' aptitudl.'S, por la universidad co· 
rrespondiellte. 

Para rcalizar el "graduale program"es neccsario tener un "undergradu:ue degrec" ( BaChelor), que no tienl' 
que scr forzosamente el "Bachelor in architcctu re", )' qu e sude coincidir con l.'Swdios de 11c1I :lS Artcs: lngenierí:ls 
(1 Arte, si bien, d único requisito par:1 scr admitido es el de poseer un "Ibchdor" en cualqukr especi:llidad. Si esta 
especialidad no coincide con las tres antl'S mencionad:lS. se le requiere al aspir:mu: que realice unos cursos de 
adapt:lción, gener;tlmente en el ,"eranu, <Iue completen estas deficiencias, los aspir:lntes a realiZar el "Master Pro· 
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gram" que: no lC.:ng:tn un:t preparación previa arquitectónica, son obligados :t realizar un curso previo lk "Archi
lec tural gr •• pilie prcscntation " (Durante los mcSt..'S de verano), en el que, )' en niv(:lcs muy elementales, se intro
duce al alumno en la representación ar<luilccl(¡nica, bien a mano alzada " ¡:rcc hand" o con c:lr.k lC.:r rn:'ü~ técnico 
·'ArchiH.:ctur..l Graphics", en el que se ('xponcn mélOdos elementales de rcprcscmación: Diédrico, pl'rspccliva, 
CIC. Estos cursus lil:llc solamente una duració n d(: dos m{.~ con CUalro hnr:lS scmanak-s de clase (en dos ¡lIrn •• d:L"). 

Asimismo, aquéllos que no tengan una rormación tecnológica deben r c.:a l izar, de m:mCf¡1 análoga al curso 
anles mencionado, un curso de In iciación al Ctlcu lo. 

y finalnu:nlc, aquéllos que no pos\.:an forlll :u.:iÓn de hiswria dd art\.: () arlluitectónica. son ohligados a r\.:a
[izar. en idc:nticas condiciones que los :lOtnior\.:s. un curso previo dl' "¡\'lodern Architect urc". 

El Hj\lastl' r progr.ul1" ticne di versas espccialidadl"S y variantes, qut' contemplan campos de Diseño Arqui · 
tectónico, Urb:lOismo e [·listoria. y que son: 

"Mas/er of Archilec/llre" (seis ~mestres). 

"Mas/el' of Sc;ence ;n Archilec/w'(! alltl /Juiltlingl Urtxlll desigll" (dos semc..-stres), l>ara 1:1 re:llizaciún de 
este "¡\la .. lt:r" que tiene carácter illlernacional Sl' recomienda tenn una experienc ia profesional previa 
de un mínimo de tres años. 
"Mas/el' ofScience in His/o rie Presert ltl!iol/ " (cuatro semestres). 
"Mas/e/' of ,S'ciencf! in UrDan Plfllllling" (cuatro semest res). 

P:'lra alc:.tnzar la gr:lduación, ya sea de "l3aehdor" o "Master" es necesario lIeg:lr a poseer un mímero deter· 
minado de "crc..xl its", o puntos, obtenidns al superar un número determinadu de asign:lIuras, que podríamos deno' 
minar "básicas", com plementadas por otras de carácter electivo. El número de Hcredi ts" que morga cada :l"ignatu ' 
ra depende del gr.ldo de dl'dicación y dificultad de dich:1 asignatura, oscilando enlft.' dos y nueve. De dos aires 
"crcditsM para cursos teóricos, y de siete a nue\'e par .. los prácticos, rcl:lcion:ldos con el Diseño y la Proyect:Il'i()n. 

Las distintas asign:llur:LS se agrup:m en los siguientes campos: Proycct:lción, Teoría c Historia, Tecnología, 
E.<¡t udios Visuales, Métodos y Prác ticas de 1:1 profesión y Electivas , que contemplan más específicamente parcelas 
de los campos an tes expuestos. 

LA FORMACiÓN ARTÍSTICA, HUMANÍSTICA Y PRÁCTICA 

Tres son los grupos de asignaturas en los qlH: se pueden distribuir I:l<o; distintas mat!.'rias que se imp:lrtt:n en 
la G.S.A. P. de la Columbia, si bien sera m(1S correcto, hablar solam(~nte de dos de ellos, el Human ístico}' el Prácti· 
co-Tecnológico. pues el que hace refercncia a la formación artíStica cs casi inexistentc, sobre todo si lo compar.l
mos con 1:1 extl'nsi(lIl y \'aricdad con las que l'stán tratados los dos rc.'St:mtl'S. Consideración ólparte merece el cam
po del Diseño y la Prnyectación Urbana o Arquitect(lIlica, puc..-s sus especialcs características acon~j:m así su tr.l· 
t:lmiento. 

Sin lugar a dudas, el campo humanístico es el mejor equipado de Indos, }' al que quizás se le preste mayor 
atenciún por parte del alumnado. Dos factores importalllcs innu)'en l'n eslO: Por una parte, esl:Í el ht:cho de qut: 
la G.S.A.I'. de la Universidad Colu mbin posec UIl:I de 1:L" mejores y m:l-. conp]et:IS UibliOleca'i de Arte y Arquit cctu· 
ra del mundo. y donde lino puede encontrar y usar con suma faci lidad, prkt icamente todo 10 que se h:lya esnito 
sohre arte o arquitectu ra en cualquil'r época o lugar, hecho éste qu c facilita cn sobremanera las tareas iI1\l,t:stiga· 
doras en las que el centro post:e una gran tradición. Es preciso recalcar que en el primer curso del "Master of Ar
chitt:cturt:" hay dos asign:llur.1S obligatorias que hacen rden:ncias a cuest iones históricas o críticas arquitect6ni
cas. y qUt: en los dos siguientes, existen dos opt:llivas por semestre, siendo muy común que el alumno siempre 
cubra una de éstas cnn temas dentro de este mismo campo. Es bastante común que en alguno de los tres ai'io~, :lSí 
como en el resto de los diversos "Masters", el alumnu elija también algún tipo dl' invt:stigación personal sobre 
tema de su clecci6n, tutorado por un profesor. Se debe haccr notar también que extrai'lo \.:s el caso de alJuel la :L'iig' 
natura 1(:(Jrica. (Iue requine de sus alumnos la obligación de memuriZ:lr una serie de temas p:lr:1 luego exponerlos 
en examen. sino l]ul' sus pruebns est:ín baS:ld:lS. casi en su mayoria en la realizaci()Il de una pequei'la investigat:i6n 
sobre un tema (l lem:1S generales que son d contenido de la cJ:lSe, y que slleesiv:ml l·llte , el alumno o grupo de 
alumnos, expone públicamente en c!:lSe, con ayuda de diapositivas y durante dns horas de duraci(m. I~ prirner:1S 
y últimas jorn:ld,1S del curso. 1:15 protagoniza el profesor, rescrv:ínc[ose el resto para eStas intt:rvenciones, tic tipo 
st:minario, realiZ:ldas a cargo de los alu mnos. Este tipo de enseñanz:1 hace qut: d alumno se fami liarice muy rápida
mente con el uso de bibliotecas y con la mecánica de las invl'Stigaciones. 

Es, a mi juicio, curiuso la lógica e ilógica dt: este tipo de enseñ,lIlza, de marcado cJ.rácter humanístieu, so· 
hre tO(]IJ si lo comparamos con los pueslOs de trabajo tan pragm:íticos y sobrio!>. que esper .. n a la gran mayoría de 
los alulllnos graduados, en ulla socic.xlad tan industrializada y Hprogramada" y que se mueve básicament c dentru 
dl' C;IUt:CS econ6mic(J!> y de máximos rendim ien tos. 

El grll pl) práctico· tecnoI6gico, c(ImpUeSIU por a'iignaturas de Estructuras, ümstrucci6n. lnStalaci6n, l.c:yes 
relacionadas con el ejercicio de la profes i6n, Plane:unicnto y uso de Computador:ls, goz:! también ele una e~pcci:1 1 

atención. siendo mu y numeroso el con junio de materias entre 1:15 tlue puede ckgi r el alumno, al margen de 1:11'0 
ohligalori:ls, (dos t:n los dos primcros cursos). Sin embargn, la formaci6n en este c:lmpo es b:lSt:lIlll' supcrl1cial }' 
prueba de dlu es que el :ll umno graduado no pucde ('jercer libremente la profesi6n . tl·niendo que p:IS:If, primn:!' 
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A este examen de Gr •• do acuden pocos arquitectos, pues lo normal al término de los estudios es enlrar a 
tr:Lbiljar en .Ilguna firma, en puestos de poca responsabilidad, para los q ue no son necesarios ni los conocimiemos 
técnicos, ni dicho examen. Podemos decir que a esta prueba optan aquéllos que quieren establecerse por su 
cuenta, cosa cada día más complicada y sobre todo en una ciudad tan com petitiva como.New York. 

El campo de la Proyectación y el Diseño es el que m'lrca con m,ís fuerza el carácter de la Escuela de Arqui· 
tectura de la Columbia. Bastanle alejada de posiciones intelectuales extremas, como podrían ser por e jemplo las 
de un Raimund Abraham, Hcjduk o Peter Eiscnman, optan por posiciones a cabal.lo entre la "profesionalidad", en· 
tendida como "dar soluciones conc retas a problemas concretos", y las últimas experiencias postmodernas de un 
Stern , Cesar Pel li , Susana Torre. Para completar el panorama, podríamos dec ir que comprnmisos como los de Mi· 
chael Graves, Venturi o IHchard Mcicr, tendrían posicio nes a mi tad de cami no enLrc los dos grupos de Arquitectos 
antes citados. Es mi opinión, que así como en las asignalUras teóricas es posible encontrar a veces trabajos de una 
gr'1I1 categoría, esto no sucede, generalmente hablando, en el campo de la proyectación, donde la mayoría de los 
proyectos que yo o bservé durante mi estancia en el Centro, pecan de falta de cadcter y de confusio nismo ""de 
revista", que son los mismos ddcctos que se aprecian en muchas de las arquitecturas q ue hoy constituyen '" lo úl· 
timo" en estas c iudades. Y si tales son los defectos de sus maestros, iguales serán los defectos de sus discípu los, 
claro, que e llos, no coi nciden en absoluto con esta opinió n. 

Finalmente, y entrando de lleno en el tema de este comunicado, el campo referente a la formación artística 
de los futuros arquitectos es la Cenicienta del complejo programa de materias que componen su singular fonnación , 

Este descuido en la formación coherente del alumnado en este campo, provoca el que se alcance un nivel 
casi ínfi mo, teniendo gran repercusión a la hora de la representación fi nal de las ideas arquitectónicas. 

LógiCO por otra parte, pues la "'pérdida"" de un excesivo tiempo a la hora de representar plásticamente las 
ideas y los proyectos en la realidad cotid iana va en contra de la teoría de máx ima ren tabilidad adoptada en la mOl· 
yoría de los estudios profes ionales. 

Po r e llo, la fo rmación artíst ica de los alumnos depende en gran parle de ellos y de su anterior formación o 
experiencias personales obtenidas en anteriores ti tulaciones medias o superiores, y no se pude decir que exista 
un programa serio y progresivo de aprcndi7.aje de medios de expresión o del dibujo en general, al estilo de los 
que tienen nuestras Escuelas de Arquitectu ra. 

Los datos son muy significativos: En general, todos los c ursos son semestrales, con una duración media de 
unos cuatro meses y exceptuando aquéllos que deben repetirse, en sucesivos y superiores niveles como es el caso 
de los cursos de proyectación o de técnicas cons tructivas o algunos de comenido histó rico-crítico, todos los de
más son de carácter electivo, no repitiendo, normalmente, ninguno de los cursos elegidos en el anterior semestre. 
Pard darse una idea de 10 mal tratado que está el tema del dibujo, basta con mirar la lis ta de asignaturas que adjun· 
tO a l.'Ste irúo rme, durante un año académico completo, en la que de las casi 140 asignaturas que lo componga en 
un nivel "'Graduate" solamente una está dedicada a la formación plástica propiamente dicha. Esto quiere decir, 
que un estudiante que no proceda de una "BacheJor"' en Bellas Artes o similar sólo tendrá fo rmación artística el 
curso que por obligación debió de tomar al comienzo de su ingreso en el "Master o f Architeclure"', realizado d uo 
rante el verano y de dos meses de duració n. Como es muy dific il e l hecho de suspender a alguien por no alcanzar 
el nivel y de tener que repetir e l curso hasta que éste sea superado, como sucede en Universidades españolas, 
pues al margen del bajo nivel requerido, los e1evad ísimos precios que debe de pagar el estudiante, hacen que el 
suspenso casi no ex ista, l.'Ste hecho hace que en tres años de realización del "Mater" sólo se dediquen como máx i' 
mo seis meses a la formación plástica. La cifra es más que elocuente. 

Resumiendo, podemos decir que en el cómputo del "Undergraduate program " y del ""G raduate program" 
existen las siguientes asignaturas ded icadas a la fo rmación artística: 

"Undergraduale" 
"Freehand Drawing"'. Profesor Douglas Darden. Un semestre de duración. Obl\gatorio. 
(iniciación al Dibujo y a la Expresión Plástica). 

"Cradllnle program'". "Architcctural graphics". 
Profesor: Ano Kalta/Frances Campani. Curso de preparación pre-""¡\-laster". Dos meses en verano. (Una 
muy elemental Geometría Descriptiva). 

También existe una asignatu ra optativa del mismo contenido, de un semestre de duración, 
"Freehand Drawing"". Profesor: Amy Anderson. Un semestre. Optativo, 

(Experim entación personal con escasa directriz pedagógica, que asume una anterior formación del 
alumno en el campo de la Expresión Plástica). 

"Frechand Drawing". Profesor: Frances Campan i. Curso de preparación pre·"Master". Dos meses en verano. 
(I niciación y toma de contacto muy sencilla especial mente dedicada para aquellos alum nos que proce· 
den de otra fo rmación d istinta a la Arquitectura). 

L. comparació n de estc reducido grupo de asignaturas, con la riqu eza}' variedad (independientemente de 
su con tenido) con la que se tratan Olros temas históricos o constructivos puede resultar de lo más clarificador a 
la hora de evaluar el tratamiento que 1:. Uni"ersid:.d Columbia, en lo que referent e a arquitectu r:.. da a la fo rm:.· 
c ió n artlstica. 
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" FREEHAND DRAWlNG" 

Pasaré por alto las otras t(es asignaturas que hacen referencia al [cm:l de la formación plástico-grá/ica, por 
tratarse, en unos casos, de una escueta sucesión de ejercidos sin entidad pedagógica importante, como tal es el 
caso de los "Frcchand Drawins" dc los cursos de verano o por estar basadas en cxpcrimcllIacioncs personales 
"por libre" de alumnos formados en d conocimiento p lástico-expresivo con anterioridad a su ingreso en la Escue
la de Arqu itectura. como es el caso de la asignatura s(OmcSlral del mismo nombre dd programa "gradu:lte"; o por 
tratarse de exposiciones sencillas de técnicas relacionadas con la descriptiva (geometría), cuya finalidad es int.ro
ducir al alumno novicio en el conocimiento de la r<:pres<:ntación <:spacial : Diédrica }' Perspectiva, pero a un nivel 
muy demental. 

El único curso de los que he mencionado antes que realmente posee una formación y orientación pedagó· 
gi<.:a, enfoc:tdll al estudiante de arquitectura, es el que impllrte DoughlS Darden con el nombre de "Freehand Dra· 
w ing" y que esd incluido en el ""Undergraduate program". 

En una CllI rcvista que tuve con él donde pudo observar fotografías de los trabajos de AmíHsis de Formas de 
la Cítedra de .Il1vier Seguí de la Escuda TS. de Arquitectur.l de Madrid, los cuales le causaron un profundo asom
bro, puntualizabll que ante todo era casi imposible obtener buenos resultados con cU:llro meses de ejerci tación 
(tiempo que dura este curso)}' doce o quince alumnos por clase como mucho. 

Las diferencias con las cifras y planteamientos de la Escuela de Madrid son más que evidentes. Sin embargo. 
consciente de la imponancia de la formación an ística en la educación de los futuros arquit ectos, y el giro que está 
tomando la arquitectura a nivel mundial . con la existencia de un gran númfro de arquitectos que en muchos ca
sos tit:nen más influencia por sus teorías)' "fanl:lSías arquitectóniclls" que por sus obras. como es el caso de un 
Leon Krier, un Raimund Abraham o un Aldo Rossi, intenta dentro de SllS escasas posibi l idades introducir en sus 
alumnos .Ia inquietud por la expresión artística y el dominio plástico. El coincide plenamente con la opinión del 
citado I{aimund Abraham para t:I que "el d ibujo o el modelo ~n el proceso pro)'ectivo, no tiene solamc;nte la fina
lidad de expresar a otra escala la futu ra arquitectura, sino que es un paso más dentro de todo el proceso, un paso 
que tiene características propias y funtástic,lS posibilidades que le diferencian claramente de la realidad represen
tada y como tal debe de tratarse'. En muchos casos. esta fase del proyeclO o de la obra a realizar, se convierte en 
el último paso, al no tener cabida, por cualquier causa, su construcción y es entonc~s cuando este tipo de repre· 
sentación de ideas arquitectónicas se torna protagonista. 

Este curso ofrece una introducción a la línea, superficie y sombra, color, perspect iva, dibujo de la figura 
humana y dibuja del narural. poniendo un especial énfasis en la representación formal y espacial en diferentes mt--dios. 

El curso está organizado con trabajos semanales que deben ser completados con un cuaderno de campo 
que cada estudiante debe por su cuenta elaborar, teniendo la obligación. según palabras de Douglas Darden , de 
rcal izar al menos un d ibujo O apunte diario. sin importar el motivo, la técnica o la figuración o no del mismo. 

De en tre todos los ejercicios que se desarrollan en este curso. yo destacaría tres. m,Í5 por su planteamiento, 
que por sus resultados. Existe uno, a mi juicio mur interesante, si bien no explotado del todo, que consiste en 
dibujar la secuencia de acceso o aprox imación a un objeto, vivienda. etc. estudio éste donde el alumno puede ex
perimentar cómo cambian los objetos a medida que nos acercamos a dIos y cómo nuestros sentidos descubren 
un mundo inimaginable cuando atravesamos la frontera del estatismo con el que normalmente [os con templamos. 
Opino que es un buen ejercicio, pero que la acción de "objetivo"" de aproximación, no debería pararse dentro del 
campo de los objetos reconoci bles y debería introducirse valientemente en el campo '·macrofotográfico". Un pe· 
queño desconchón en una columna observado cuando se está dibujando la puert,. en tera no pasa de ser un grupo 
de puntos, pero observado como protagonista de la escena nos revela todo un complejo mundo cargado de ex· 
presión p lástica y constituye una bucna justificación pltra encararse con el mundo de la abstr.tcción. y es sin lugar 
a dudas una muy buena manera de adiestra r el ojo. 

Otro de los ejercicios interesantes es el que consiste en imaginar los objetos en situaciones extr:tiÍils y con 
ángulos de visión forz:¡dos, como es el caso de estos ejemplos. en los que se hltn representado diversos contene
dores de alimentos agrupados dentro del congelador. ° visualizados en posiciones tan forzadas, que abandonan su 
cotidiano significado y adquieren una mayor potencia y expresividad figurativa. 

El tercer ejercicio que resalto en este breve comentario es el que hace referencia a la visual ización, bien 
con matices :¡bstraclOs, geométricos o surrealistas, de sueilos y falllasías personales. Creo que éste es un campo 
de muy difí<:il manejo. pues requiere de un bucn dominio y conocimiento técnico)' sobre todo de una imagina
ción despierta. cosas éstas, aún sin formar suficientemellle en esta primera fase formativa del alumno; sin embar
go. es un buen pretexto para comenzar a despert arlas. 

Dentro de este mismo campo de la abstracción y la fantasía, podemos ~nclladrar linos experimentos plást i ' 
co·filosóficos realizados por alumnos del curso de Iniciación al Proyecto de la Universidad de IIlinois. 

Para ellos. los conceptos "Paisaje". "Ciudad" o ""Edificio", elllre otros, así como las palabr:L" }' l:lS im:ígencs, 
no pueden ser r~cducidas a su contenido físico. Su esencia depende de la experimentación individual y l:t In terpre· 
tación Social . Son :-.ímbolos desarrollados a través de la hislOria de la humanidad y f<ÍCilntentc manipulables. 

Oos preguntas. re;J l izada.'i a los arqui tectos por ellos mismos, definen su planteamiento: 
"¿Están los arquitectos pagando un homenaje lt una forma que signific;J poder corporati vo y negando plan· 

teamientos b;lS:¡dos en valores humanos?"' 

• 



"¿Están las metas de la Educación y la aUla-expresión siendo usurpadas por la complacencia y la codicia?" 
A continuación mostraré imágenes de estas interpretaciones y haré referencias a comentarios de los pro

pios autores. 

EL PAISAJE (Territorio). Un paisaje imaginario es tomado en consideración como eI ·objeto de este proyec· 
too Varias interpretaciones SOIl posibles. 

Cambios: Según Heráclito, "Uno no puede entrar dos veces en el mismo río". 
Inmutabilidad: "Bajo las cambiantes apariencias hay una estabilidad al nivd de las leyes naturales del mun

do. Esto constituye la memoria geológica e Histórica'·. 
Símbolo: "El paisaje es susceptible de ser reducido a una composición básica de elementos. El di

bujo enfatiza la relación entre los elementos sobre la individualidad del objeto". 
Síntesis: "Todos eslOS conceptos, indican una cierta realidad, considerada como la única posible y 

cierta. La Conjunción de elemen tos físicos y cu lturales considerados como aménticos 
forman una concha que recubre un espacio vacío. Este espacio vacío cultural , puede al
bergar diferentes versiones dd mundo tan posibles como las convencionales" . 

U\ CIUDAD: Además de sus características funcionales, la c iudad es un contenedor de memoria social y un 
producLOr de cultura. Los dibujos muestran las dos interpretaciones posibles desde el concepto platónico de la 
casa hasta su realidad concreta. 

Concepto: 

Multitud: 

Tránsito: 

"Como una esplícita referencia a la "casa de la muerte" de Aldo Rossi, la casa es concebida 
como un volumen que contiene los actos de una vida en el tiempo. Existencia y no existencia 
se encuentran aquí emparejadas." 

··La ciudad se organiza a sí misma como una alternath'a a la naturaleza." 

"El pasaje entre la representación mental y el mundo físico, se realiza a través del espacio 
entre el símbolo y el objeto". 

LOS EDIFICIOS: La imagen define el sentimiento que nosotros tenemos sobre el "lugar'. Para una gran par· 
le de Arquitectos, la arqu itectura se basa hoy en día en la glorificación del Orden existente. La Arquitectura puede 
ser ambas cosas: Un camino para nuestra propia expresión }' un factor en nuestra educación. Por esta razón, las 
distintas interpretaciones del "Paisaje" y las dimensiones cu lturales del objeto funcional de "la ciudad·· deberían 
ser tomadas en consideración. 

Fachada: 
"La imagen de los rascacielos refleja la concentración del poder corporativo:· 

A la vista de estos ejemplos se nos antoja bastante fácil encon trar actitudes y posiciones similares. más ins, 
titucionalizadas, tanto a nivel interpretativo como crítico, en las fantasías poéticas de Raimund Abraham y Massi· 
mo Scolari, o en las '·utopías pedestres" de I{oger C. Ferri, en las agresivas interpretaciones de Natalini, o en las 
críticas holocáusticas de Nils Ole Lund. 

ESTlMUlACIÓN PROYECTIVA 

Además de las reflexiones qu e he expuesto en el anterior capítu lo, es, a mi juic io, interesante resallar el 
interés manifiesto de los educadores de cursos de iniciación al proyecto, tanto de la Columbia como de otras Uni
versidades, de las que aquí expongo varios ejemplos, por el tema de la ··estimulación proyectiva". Los tres ejem
plos que he seleccionado constituyen tres modos distintos de entender esta "estimulaciÓn··. 

Por una parte, y encuadrado en lo que podríamos denominar cstimulación mimética-analítica, est:í el tra
bajo que Susana Torre está realizando con alumnos dd primer año del ··Master of Architecture" de la G.S.A.P., don
de los primeros ejercicios consisten en hacer un modelo volumétrico tomando como base una pintura. Ejercicio, 
éste, de un altísimo interés. pues el alumno se enfrenta con que en muchos casos, la información contenida cn la 
pintura no es suficiente para efectuar el modelo en tres d imensiones, }' se hace necesario. realizar previamente 
una pequeña investigación teórica, para conocer la época}' las motivaciones y si mbologías con las que estuvo rea
lizado el cuadro para luego crear o "completar·' la escena según su criterio. Igualmente es muy intercsantc. como 
el alumno se· encara con el lema del paso de la perspectiva pintada a la expresión en tres dimensiones. pues una 
ejecución racional del espacio, haría perder la potencia expresiva y simbólica que en muchos cassos ésta posee. 
Así, es mu y ilustrativo observar cómo el alumno deforma el espacio y cambia la geometría pa.ra introducir una 
cuarta variantl' en su modelo volumétrico, la ··Perspectiva fa ls:\ o compensatoria'·, tema éste de gran imeró por 
Sll carga simbólica }' muy usado por arquitectos de las más variadas épocas, desde los egipcios hasta el Barroco. 

El segundo y tercer ejemplo de lo que he dado en llamar '·EstimulaciÓn proyeclÍ"a'·. lo componen los tra· 
bajos del 4.° año del ··Colkge of Areh itecture" de la Uni versidad de HOllston, dirigidos por los profesores B;thr:un 
ShirdcJ y Kenneth Frampton. 125 
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El Taller de Bahram Shirdel tiene por eslogan pedagógico de trabajo el siguiente: 
"Uncen ain Truth vs. Certain Untruth" ( Incierta Real idad contra Ciena Irrealidad). 
P¡lra ilustrar su part icular modo de elllender el hecho proyeclivo, l3ahram Sh irdcl hace referencia ¡¡ las 

ideas y pensamientos de (res grandes padres de la Arquitectura. 
Clmule-Nicolás Letlo/lx: 
"El Arquitecto es el rival de la natur.lIeza, )' fuera de ésta puede formar Olr.l. El puede someter el illundo a 

la novedad que estimula los movimientos de cambio de su imaginación." 
F1'(lIIcesco Bo/rom/ni: 
"Yo nunca habría entrado en eSI:1 profesión pan1 ser simplemente un copis ta." 
Le Corbllsie/~ 

"Un acróbala no es una marioneta. El debe su vida a actividades en las cuales. en perpetuo peligro de muer
te, inlerpreta ex traordinarios movimientos de infi nita dificu ltad, con exacta disciplina}' precis ión : libre de romo 
perse el cuello. sus hllt.-SOs, y morir aplastado. Nadie le pide que haga esto y nadie le debe ni nguna gratitud. El 
vi\'e en un extrao rdinario mundo, el del acróbata." 

Yen palabras del propio Bahram Shirdcl: 
"Cuando un trabajo final mente se asemeja al trabajo de alguien más, es entonces c uando una individualidad 

se ha fundado. 
l..'l Arqui tectura tiene una historia}' un sentido de la Tradkión, }' un Arqu itecto tiene que tener una c1am 

pcrcepción de su lugar en el tiempo y en la continuidad de la historia. Esto es lo que muestra su contemporanei· 
dad. La Arquitectu ra no debe de estar basada en la repetición de formas que han sido hechas antes. :Iunque los 
'hechos de segunda mano' sean considerados como convencionales y culruralcs. 1";1 urgencia aquí no es ser cullu 
f".tI . sino percibir la verdad sobre la CultUf"J. }' la Tradició n." 

"En Arqui tectura. la rcpetición es Nada." 
En los trabajos de los alu mnos de este taller, la "estimulación" estuvo basada en dos o bras "en abstracto" 

de Le Corbusier )' Piranesi. 

Es fácil apreciar que cn CS[QS trabajos, las idC'J.S no se deben, en sí mismas, a COS'1S existentes, sino <Iue su 
inquietud se centra en la realidad no existente, re\'c lada y hecha visible por su trabajo. De 6tc se desprende una 
idea: 

Ejecución antcs que Concepción. 
En este taller, la idea principal no es el contemplar el "Qué" ), el "Cómo" cstá hecho, s ino el trabajo como 

pleto en sí mismo. Esta "cxpericncia de construcción", el acto de la "cjecución" es la prueba de la ex is tencia de 
las ideas. 

Para el los. el hecho de la arquitectuf".t no es una abstr.tcción de superficies en un concebido mundo de rca
lidades. s ino la percepción de una nueva realidad en una proñlOda :Ibstracció n. 

El tercer ejemplo de "estimulación proyectiva" que :Iquí presento, es basta_He disti nto de los anterior<.."S, y 
es el que podemos observar en el taller de Kenneth Fram pton. Arqu itecto e Historiador que siente una profunda 
admiración (casi obsesiva) por los trabajos de "El Lissitzky" y el Constructivismo ruso, ha elegilio una de las pin
turas "Proum E 12" del mencio nado artista para estimular a los :Ilumnos mediante un juego arquitectónico imitati· 
va. en el que determin:ldos objetos considerados como <..'S(:ncialc..:s en la pintura elegida deben de convertirse en 
respuestas :lfquilectónicas a la hipotética situación de la "Casa de un mítico Director de Cine Ruso". 

El juego toma lugar dentro de un determinado espacio : Un cuadrado, un círcu lo o un triángu lo equi látero, 
con las inmediatas interaccion<..'S entre C:-stos y su "cerrado" contexto. 

Los aspectos forma listas iniciales del programa son rápidamellle Ir.lIlsformados en objetos cargados de 
contenido. no sólo en térmi nos "funcionales" sino también en térm inos del "mítico" st:ltuS dd cliente. 
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