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TEMAS LOS TEMAS 

La idea de una revista dedicada 
a la comunidad estudiantil y 
profesional de Arquitectura ha 
estado presente en los planes 
de desarrollo de la Facultad 
durante los últimos años. Pa
ralelamente han aparecido 

ensayos , manuales, libros 
y publicaciones impulsados 
especialmente por el C.I.F.A.R.. 
La propuesta actual de publi

cación está orientada a profun
dizar sobre temas relacionados 
con las áreas de énfasis que 
la Facultad ha tomado como eje 
directriz temático y en relación 

directa con la docencia y la 
práctica de una Arquitectura 
consciente de su urgente ade

cuación a las necesidades de 
nuestro país. Asf, los temas 
centrales de la revista harán 
aportes al programa que 
actualmente está en práctica. 

Estos temas son: Diseño y 
rehabilitación de estructuras 
arquitectónicas y urbanas, 
transporte, vivienda e indus
tria con el apoyo de las áreas 
de Diseño, Construcción, Me

dios, Humanidades y Diseño Ur
bano. La orientación de estos 
temas hacia la profundización 
del diseño, ha creado un amplio 
estadio de proyectación y dis
cusión, que aportará en los di

ferentes aspectos de la forma
ción académica, de su filosofía 
y representación. Con la prime
ra edición de la Revista comen
zará una seríe de afiches con 
dibujos, planos, e información 

general sobre proyectos y el 
pensamiento de arquitectos que 

han contribuido notablemente 
al desarrollo de la Arquitectura. 
Esta serie se organizará en 
orden alfabético comenzando 
con Alvar Aalto cuando se cum
plen 100 años de su natalicio. 
En el reverso del afiche se 
encuentra la reseña biográfica 

del arquitecto y un artículo en 
el cual se muestran conceptos 
fundamentales de su obra. La 
sección dedicada a los estudian
tes incluirá dibujos y proyectos 

escogidos así como ensayos 
cortos, con lo cual se busca la 
presentación, desarrollo y discu
sión de ideas, como una mane
ra de hacer explícitas y accesi
bles las diferentes metodologías 
aplicadas por los docentes. 

Se invita a la comunidad estu
diantil y docente a contribuir 

mediante artfculos, notas o co

mentarios. • 

EDUCACION EN ARQUITECTURA 

BREVE RESEÑA HISTORICA 

En el desarrollo histórico e intelectual de la enseñanza de la Arquitectu
ra "como ciencia", vemos que su organización a manera de Escuela 

dentro de la universidad se inicia formalmente con la separación temá
tica de las actividades relacionadas con lo artístico, con la proyec
taclón arquitectónica y la construcción. En 1819 (1) la escuela de 
Bellas Artes en París es organizada en 2 secciones: ·una de Ar
quitectura y otra de pintura y escultura. ARQUITECTURA quedaba 
dividida en: D1seño. Teoría. Historia del Arte, Construcción y Matemá

ticas. funcionando a 2 niveles: El primero inferior y el segundo de 
medallistas y "log1stes" a los que se accedía por concurso. En 1849 
una com1sión compuesta por Labrusse y Adolphe Lance, propone 
una reforma -para la profesionalización de la Escuela- en nombre de 
la wsociedad Central de Arquitectos" mediante un programa de 
estudios organizado así: 1 Dibujo y modelo de la fígura y ornamento. 
2 Elementos de estética y mecánica aplicada. 3 Ffsica y quím1ca 
aplicadas a la construcción. 4 Construcción práctica. 5 Adminis
tración, jurisprudencia y contabilidad de construcción 6 Historia de 

la Arquitectura. 7 Aplicación práctica de teorfa con obligación en: se· 
guimiento y ejecuc1ón de edificios públicos. La Escuela de Bellas Ar
tes de París se convierte entonces en lfder de la formación de Arqui
tectos profesionales. conformando un cuerpo f1losóf1co propio, que 

velará por la relación entre teoría y práctica. La Escuela se moderniza· 
rá y adoptará las ideas de la industrialización a los niveles teórico, 

constructivo y formal. El ejemplo dado por la Ecole de Beaux Arts de 
París. se extendió a Norteamérica. a las universidades de Nueva In
glaterra, desde Boston hasta Washington. Hacia 1870 aparecen las 
Facultades de Arquitectura en las universidades de Harvard, Prince
ton, Columbia, Cornell y Vale. Obviamente tamb1én en Europa, la 
influencia de estas propuestas se deja sentir En Colombia aparecen 
las Facultades de Arquitectura oficialmente hacia 1936: la Universi
dad Nacional micia labores basadas en las expenencias de la Es

cuela de Bellas Artes de París. Posteriormente los mov1mientos mo
dernos influencian los programas de las Facultades de Arquitectura. 
Una vez establecida la Arquitectura como una ciencia a nivel de uni
versidad, su relación y su preocupación con la contemporaneidad se 
hace cada vez más evidente obligando a las Facultades de Arquitectu
ra a tomar cíclicamente decisiones profundas sobre su obligación a 
responder apropiadamente al medio donde se encuentran. Es a part1r 
de 1850 que la industrialización, la c1udad jardín, la urbanización y la 
nueva preocupación tanto por las densidades urbanas como por las 
infraestructuras requeridas han confrontado a la Arquitectura. La re
lación hombre-hábitat-automóvil como ingrediente nuevo e inevitable 

de este siglo, paralelo a los desarrollos tecnológicos hacen de las 
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Hugo Alvar Hennk Aalto 

1898 Nace el 3 de febrero en 

Kuortane F1nland1a 

1921 Diploma de Arqu1tecto 

Universidad Politécn1ca,Hels1nki 

1923-33 Oficina privada de 

Arquitectura 

1923-76 Desarrollo de su obra 

1976. Muere en Helsinki el 11 

de Mayo • 

6 

Traducción abrev1ada del capitulo 5 del libro •MODERN MOVEMENTS 
IN ARCHITECTURE• del autor Charles Jenks, ANCHOR BOOKS, 

ANCHOR PRESS,/DOUBLEDAY. N.Y. 1973. 

El lenguaje de Le Corbusier es tempestuoso, a veces v1olento 

y d1aléct1co. El de Aalto es relajado y fluido es pac1ente. Su 

obra es afín con la de Henry Van de Velde, y su s1stema de ·sketch

lnga resume su pensam1ento: El detalle. Ex1ste una obses1ón por 

presentar el contraste de la imagen completa. Donde un s1stema se 
encuentra con otro?. El piso, la s1lla, el muro, el techo, el cielo, que se 

encuentra con el techo, la tierra, el agua. Aalto recod1fíca los planos 

ondulados y las d1stors1ones ópt1cas, herramienta de los maestros y 

grandes art1stas, lo que nos presenta una innovación decodificadora, 

llena de grandes expresiones formales, en contraste con gran parte 

de la arqu1tectura simplista rec1ente y basada en un solo modo 

de comunacac1ón. Su nca sut1leza es resultado de la mult1valencia 

de significado en las intersecciones construidas. También existen 

múltiples maneras de estud1ar la obra de Aalto. Veamos tres: 
1 Teoría de la 1nformac1ón. 2. Teoría de la expres1ón. 3. Ambivalencia 

de la aprox1mac1ón humaníst1ca. 

1 Teona de la Información: en los ed1ficios de Aalto, una parte mod1fica 

a otra mediante la oposic1ón: pulido vs rúst1co, claro vs oscuro. • Las 

señales no llevan informac1ón como la máqu1na de vapor. Deberíamos 

dec1r que las señales tienen un contenido de Información en virtud 

de su potenc1al de selección. Las señales operan sobre las alternativas 

que conforman la duda en el receptor. Ellas permiten d1scnminar en

tre estas altematavas". Culln Cherry. 

La leona de la información 1ntentó aclarar que la expenenc1a del 

observador cons1ste en proyectar h1pótes1s tentativas y selecc1onar 

por observación, entre ellas, en una secuenc1a continua de expectac1ón 

y confirmación, o sugest1ón y frustración. 

2. Teoría de la expres1ón: SI el contraste, o un juego de alternativas 

son necesanos para bnndar 1nformac1ón, parecería que todos los 

medios visuales deben ser transfendos med1ante altemat1vas. Esto 

es lo que los S1cologos de la "Gestalt" naegan Ellos aseveran que 

son algunos s1gn1f1cados intrínsecos a la forma los que se transfieren 

solos, en cualqUier contexto. 

En esta lfnea, de lfm1te ondulante, se encuentra la defan1ción de una 

actividad, y esa actiVIdad t1ende a enclaustrarse en otros s•gnaflcados 

como filo,dureza, frío, bnllo. La lmea honzontal t1ende a significar el 

fluir. pasividad, cerrado, calor, rojo. femen1no. La vert1cal acc1ón, fuerza, 

( y qué de la sut1l tensión de una sonrisa o la cara de un payaso triste 

que no hace reír?) . Podemos pensar en ed1fic1os pas1vos hechos de 

lineas angulares. 

Edif1c1o. lgles1a !matra F1nland1a. 1957. 

lmatra a primera v1sta. parece querer alejarse del observador y 

esconderse. Empujando hacia el cielo, defensivamente sus cub1ertas 

de cobre y abnendo ventanas canc1osas, ojos vigilantes de cocodrilo, 

sobre la subestructura en que parece esconderse Re1¡ner Bauhaus. 

3. La ambivalencia de la aproximación humanística casi todos los 

edifiCIOS de Aalto contienen un extraordanano codigo de mensajes, 

como resultado de su característico lengua¡e sut1l AALTO "El 

horóscopo de la construcción de arte, hoy en día es de tal 

característica, que hace las negat1vas - y eso no es placentero -

Paralelep1pedos de vidrio cuadrado y metales Sintéticos Elanhumano 

punsmo- dandi de las ciudades - ha llevado a un modo de construcción 

sin retorno, altamente popular en un mundo ingenuo Y lo que 

es peor, ha ten1do sus consecuenc1as, un camb1o en dirección opuesta, 

una aparatosa búsqueda por un tema para vanar ... n1ños grandes 

¡uegan con curvas y tensiones que no controlan, huele a Hollywood. 

"En m1 oficina no es tolerado el traba¡o en grupo, la base de nuestro 

trabajo es la cooperac1ón amigable y la atmósfera es la de una fa

milia. Todos m1s colaboradores son arquitectos entrenados, asr una 

práct1ca, sin organización, pero con m1 responsabilidad apoyada en 

esfuerzo común, no en diSCiplina." 
" Uno no puede pensar en Bernard Shaw sin pensar al mismo 

tiempo sobre ól como un luchador En su s1gnaf1cado más profundo 

La lucha y el arte de la clase més alta son afanes y en su s1gmf1cado 

más profundo se pertenecen . La arquitectura de Aalto , 

a veces blanda y paternal es una forma de herencia huma

nfstlca, alternativo al rac ionalismo esquemático y el 

anon1mato • 
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