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(Re) construclores del Mundo

Elegios y elogios de lo fierrs en
lo orquiterturu olemono de posguerro

Desde la dismncia de medio siglo, el panorama dc la arquitectura
alemana de los aios cincuenta se caracteriza claramente por la

hegemonia compartida de dos posiciones antag6nicas. De un
lado, tenemos las arquitccturas racionalistas que trajo de la mano

el optimismo tecnoldgico tras el despegue econ6mico: arquitcc-
turas de claro sello cultural norteamericano en el caso particular
de la Rcpriblica Fcdcral de Alcmania (tm), como ponen de relieve

los habituales muros cortina, el aire acondicionado o las formas
de vida sub,-rrbana. Incluso la representaci6n del estado asumi<j la

transparcncia de estas arquitccturas como cualidad dcmocritica
en contraste con la monumentalidad p6trea del totalitarismo nazi.

Lo ilustran las livianas vitrinas de acero y vidrio proyectadas por
Scp Ruf y Egon Eiermann como cn el Pabell6n de la trl para

la Exposici6n Universal de Bruselas (1958). En una entrevista

publicada pocos anos antcs por la rcvista Baahunst und'lkrkform
-el principal 6rgano de debate critico del momento- Eiermann
defcndi6 la pcrtinencia de una arquitectura racional que toma la
tecnologia como punto de partida.' Esgrimi6 este argumcnto
cn respuesta a lo expuesto previamente por uno de sus interlocu-
tores: nada menos que Hugo Häring, el principal te6rico de la

tal Ilamada arquitectura "orgänica" en Alemania desde las

vanguardias dc entregucrras, quien en la posguerra continu6
abogando por una büsqueda de la forma en la que los objetos no
son violentados por una geomctria y una töcnica impositivas,
que producen tipos gen6ricos y polivalentes. Frente a la opci6n
racional y tecn6fila, Häring posulö una adecuaci6n de las formas
a Ia naturaleza individual de procesos vitales, como cuando en

sus propios proyectos las paredes se amoldan a los recorridos
y a los ämbitos habitacionales, aportando la soluci<in 6ptima para

cada caso singular. Una suerte de funcionalismo gen6tico, que

pretendc responder a la individualidad de la vida. Al igual
quc lo ocurrido cn otros paiscs cn aquellos aäos -pi6nsese en las

actividades dc Bruno Zevi cn ltalia- cl organicismo alemän

constituyd una posiciön a la vez arquitectönica y moral.
A diferencia de la exitosa carrera acad6mica y profesional

desarrollada por Eiermann cn la jovcn nr.a, Hugo Häring qued6
relegado al rol de referencia teörica de las viejas vanguardias.

Hubo sin embargo numcrosos partidarios de la arquitcctura
orgänica que desplegaron en el contexto del milagro econ6mico

Jooquin Medino Wormburg

Egon Eicrmann y Sep Ruf, Pabcll6n dc la nra cn la
Exposici6n Universal de B.uselas, 1958.

alemän una intensa actividad constructiva, cntre los que

destacan figuras como Rolf Gutbrod o Hans Scharoun, Su labor
incluy6 la represcntaci6n dc dcstacadas instituciones culturales
y politicas: desde luego no fueron obras menores el auditorio
de la Filarm6nica de Berlin (1955-63) o la Embajada de la nn.r en

Brasilia -ya a mediados de los sesenta-, ambas dc Scharoun. Pero

fue sin duda en el terreno del urbanismo dondc el vitalismo dc

aqucllos aios tuvo mayor peso. A 6l se debe el nuevo paradigma

d.e la Stadthndschaft (paisajc urbano) cn Ia planificaci6n de los

antiguos nücleos urbanos que habian quedado reducidos a

montaias de escombros hasta borrar cl trazado de las calles. Los

sueäos modernos de redenci6n de la gran ciudad a trav6s de su

acercamiento a la naturaleza parecian mäs asequibles y realmente

lo eran- tras los devastadores bombardeos quc Scharoun calific6
eufemisticamente de «esponjamiento mecänico" (mecbaniscbe

Auflocberung).' Sobrc csta tabaLa rasa, su plan de ordenaci6n
de Berlin (KoLlehtioplan, 1946) proptso crear una nueva

Stadthndschaft er el intcnto dc resolvcr la contradicci6n entre la

vida urbana determinada por la t6cnica y un entorno rural en

el que imperan los ritmos dc la naturaleza.
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Se suele afirmar quc los proyectos de reordenaci6n dc las

ciudades dc la Alcmania occidental estuvicron dominados por los
postulados de la Carta de Atcnas, como demostrarian la prioridad
otorgada al träfico rodado, a la reducci6n dc la dcnsidad o la
scgregaci6n funcional. Sin embargo, el rrasfondo intelectual
de la Stadtlandschaft guarda poco en comrin con las nociones de

un urbanismo racionalista como cl promulgado desde los cl,ltvt.
Sabernos, por ejemplo, quc Scharoun entablti una estrecha rclaci6n
con Häring, opositor ac6rrimo al urbanismo dc Le Corbusicr
dcsde su enfreotamiento en el congrcso fundacional dc La Sarraz

(1928). Dc cspccial intcr6s rcsultan una serie de charlas de

Scharoun con sus estudiantes, cn la quc cstablcci6 un ncxo
entre las tcorias de Häring y la filosofia de Martin Heidegger.
En 1952 lleg6 a afirnrar que ya su casa Möllcr (1937) habia sido

concebida de acuerdo a las idcas dc Heidegger y Häring, al definir
los espacios a partir dc una cstructura de lugares dc funcionalidad
especifica.' Recordcmos que apenas un airo antcs Scharoun
y Heidcgger habian coincidido cn cl Coloquio de Darmstadt,
organizado por Otto Bartning bajo el lema "Hombre y cspacio,
(" Menscb und Raam").

Dormstodt l95I

Invitado a participar cn aquclla ocasicin en la exposici6n dc
.obras macstras, (Meisterbauten), conmcmorativa dc los cin
cucntJ aios de la Mathildcnhöhe. Scharoun mostr,j un pro) ccro
de escuela para Darms[adt, cuyas formas quebradas rcspondian al

intcnto de conjugar la individualidad de las aulas (los "recintos
secretos") con un rico paisaje interior quc fomentara los contaclos
sociales cn la comunidad escolar (cl "camino del encuenrro,).'
De ahi la organizaci6n lineal dc su cs!rucrura ropol6gica, resul-
tante de Ia voluntad dc acompaäar y simbolizar cl proceso de
crecimicnto {isico e intelectual. La arquitectura orgänica sc supo-
nia "esencial" en tanto quc nacia de la intcracci6n cntrc suiclo
y objcto -en este caso entre alumno y escueli- en cxda uno dc los
sucesivos estadios cvolutivos de la conciencia en cl transcurrir
de la vida cscolar El dcspertar al mundo con ayuda de la arquitcc
tura incluia la puesta en relaci6n dc los niäos con el medio
ambiente. Asi, cl rccorrido interior ctrlminaba cn un pcqucfro
pabcll6n dcnominado .espacio c6smico» (" hosmiscber Raum")
que, en palabras de Scharoun, haria tangible la pertenencia dc los
hombres al univcrso: un lugar dc conccntraci6n cspiritual en pe
qucfros grupos, donde percibir cl paso de las esraciones y dondc
dcsarrollar celebracioncs dc indoie po6tica. Ya en un plano simb<i-
lico, la arquitectura dcl pabell6n preveia una cripule que rcpresen
tara cl Cielo y un cuadrado hundido cn cl piso a modo de Tierra.

En suma, Scharoun explic6 la condici6n orgänica dc su

Proyeclo con argumcntos ccrcanos a la noci6n antroposdfica dc

"Welterfahrung" (cxperiencia dc Mundo) que inspira las cscuclas
\ü(aldorf.5Realmente algunos pasajes de su mcmoria dcscriptiva
rayan en lo csot6rico, por Io cual no cxtrafra que provocara cl

I lans Scharoun, plintJ dcl proyccto dc cscuela prn
t)rnnsr.dt. 1951.

rcchazo de los colegas mis conscrvadores presefltes en el Colo-
quio de Darmstadt. Concretamentc, el tradicionalista Paul Bonatz
advirtici polömicamentc quc cl rcsuhado mäs probable de todas
aquellas operacioncs de manipulaci6n arquitcct6nico pedag6gicas
seria cl homiinculo. Resulta significativo que Jos6 Ortcga y
Gasset, otro de los poncntes invitados por Bartning, interpretara
las criticas quc Bonatz dirigi6 a Scharoun como un ataque a

Heidcggcr Es mäs, este mismo confirmaria esta interpretaci6n al

remcmorar poco dcspu6s aquel "caballeroso" gcsto dcl colega
cspaiol.';C6rno sc jusrifica esta idcntificaci6n dc arquitecto y
fil6sofo? Debemos sabcr quc fuc precisamen!e cn cl encucntro de
Darmstadt dondc Heidegger irrumpi6 en los dcbares sobre la
reconstrucci6n de Alemania dando lccrura a su c6lebre texto

" Bauen Wohnen Dcnäez" ("Construir habitar pcnsar,), que desdc

entonces ha cjcrcido una inestimablc influcncia sobre las reorias
de la arquitectura de inspiraci6n existencialista, fenomenol6gica y
ccol6gica. Recordcmos aqui s6lo c6mo Hcidcggcr analiz6 la
etimologia dc los tres t6rminos dcl ritulo en busca de su scntido
profundo prrr dc\cubrir que comp.rruan raiccs comuncs.
La constataci6n de que cn su origcn,arez (construir o cultivar)
signilicaba uohncn (habitar o nrorar) lc llev6 a dictaminar, por
ejemplo, que cl hombre construye cn tanto quc habita: "El habitar
cs el modo cn que los mortalcs csrän sobrc la Tierra,. Y estos

mortalcs habitan cuidando (schonen, begen) y salva,ndo (renen)
la Tierra.'

Hcidegg.r v Orrcs!
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En el cierre de su conferencia, Heidegger aclar6 que lo expuesto

debia entenderse desligado del contexto hist6rico que les tocaba

vivir en 1951. Si habitar la Tierra era un imperativo ontol6gico
consustancial al hombre, esta condici6n no podia quedar restrin-
gida a la especifica tarea con que bregaban los arquitectos de

la RFA en ese momento. A saben dar soluci6n a la falta de mäs

de 6 millones de viviendas. Mis allj de esta contingencia. en

opini6n de Heidegger la Heimatlosigheit (la falta de un "terruno"
o el desamparo de los hombres), persistiria mientras no cayeran

en Ia cuenta de cuäl era su verdadera necesidad: recuperar

Ia esencia del habitar. Resulta fäcil imaginar que tales opiniones

suscitaron las mäs variadas intervenciones por parte de los

arquitectos presentes, casi siempre en el intento de acomodar las

palabras del fil6sofo a sus propios presupuestos ideol6gicos y
a sus präcticas profesionales. As( Egon Eiermann retom6 el

concepto dela Heimatlosigbeit para rechazarlo de plano y decla-

rar que el mundo seria st nueva Heimat: tn mundo abierto y
cosmopolita gracias al avance tecnol6gico.

La posici6n de Eiermann guarda relaci6n con la ponencia

previamente leida por Ortega y Gasset, quien habia polemizado
con Heidegger. Al menos asi lo manifest6 en sus escritos en torno
al coloquio de Darmstadt. Bäsicamente la ponencia de Ortega,
titulada "El mito del hombre allende la t6cnica", plante6 el cons-

titutivo extraiamiento de los humanos respecto de la naturaleza.

Describi6 al hombre como un animal enloquecido, aquejado

de una hipenrofia de su inteligencia que le generaba un profundo
malestar en la Tierra. La consecuencia era un radical deseo de

bienestar, que no se alcanzaria mediante la reconciliaci6n de los

hombres con el mundo. Al contrario. como intrusos constnryen
sus propios mundos artificiales a semejanza de sus imägenes

mentales con la ayuda de un gran y fabuloso aparato ortop6dico:
la t6cnica, en definitiva, como expresi6n de una pulsi6n ut6pica.
De este modo el hombre logra finalmente adecuar una Tierra
a priori para 6l inhabitable hasta permitirle vivir präcticamente en

cualquier regi<in del planeta. por inh6spita que esta sea y a

diferencia de cualquier otro animal o vegetal.'

«fierro omodo»

En un articulo redactado por Ortega ya despu6s de un segundo

encuentro en la Buhlerhöhe de Baden-Baden, trat6 de batir a

Heidegger con sus propias armas, echändole en cara un uso

selectivo de la etimologia. Una simple consulta del diccionario le

habia bastado para constatar que en la raiz de wohnen y baaen

se encontraba igualmente el origen de t6rminos como Wunsch

(deseo) y Wahn (locura), apuntalando su interpretaci6n de la

t6cnica como suplantaci6n ut6pico-patol6gica.' Sin embargo, pese

a lo pretendido por Ortega, las ponencias de los fil6sofos en

Darmstadt no eran ni mucho menos incompatibles. Basta consi-
derar la aspiraci6n de reconciliaci6n con la Tierra como una
utopia para deshacer el antagonismo. Una posibilidad que dejaron

entrever en sus comentarios varios de los arquilectos presentes.

Es el caso de Otto Banning, quien habia invitado con conoci
miento a estos dos fil6sofos. En las actas han quedado docu-
mentadas las palabras con las que Bartning clausur6 el coloquio:

"Siguiendo al maestro Ortega, s6lo puedo expresarme sobre

aquello que llevo en mi interior, que es lo rinico fiable, y
yo amo Io libre, lo liviano, Io abierto, y deseo poner a todos los

hombres en el lugar de lo libre y liviano, llevarles al espacio libre,
al verde y a lo abierto; es lo que amo. Y debo perseguir este

amor libre de prejuicios, y creo que 6se es el ünico camino".'o
Previamente, tras la conferencia de Heidegger, habia seialado ya
al amor a la Tierra como uno de los puntos de partida para la

actuaci6n del arquitecto.
Llegados a este punto, interesa saber que Bartning habia publi-

cado en 1947 un relato autobiogräfico de 434 päginas titulado

"Erdball" (Blobo terräqueo), del que se editaria en 1956 una

versi6n ampliada de 810 päginas bajo el titulo *Erde geliebte,
(Tierra amada). En ambos casos el subtitulo rezaba "diario tardio
de un viaje temprano". Los libros rememoran un viaje de vuelta
al mundo que Bartning habia realizado entre 1902 y 1903 a la

edad de 19 afros, una vez finalizada su formaci6n escolar. El relato
ofrece al lector una vivida sucesi6n de aventuras, pero lejos de

Iimitarse a un superficial anecdotario, el tema central consiste en el

viaje interior de un joven imbuido de un romäntico l(/ebscbmerz,

es decir, de un joven insatisfecho y dolido con el mundo."
A instancias de su padre, se habia embarcado en un velero mer-
cante, que le llev6 -en una primera etapa- de Hamburgo a
Valparaiso. Un viaje, por tanto, con un destino definido, pero sin

un objetivo ni expectatives claras. Bartning describe aquel viaje

como una experiencia catärtica. Un viaje iniciätico si cabe, pues

ya en los primeros compases, frente a la inconmensurable planicie
del oc6ano, el aprendiz de marinero decide que a su lnelta esru-

diarä "para erigir torres".'' Lleno de desprecio recuerda a los

maestros de escuela que le habian ensefrado geografia seflalando

las riquezas de la Tierra sobre un mapa, sin llegar a ver ni por un
instante su redondez. Le conmueven profundamente la humildad
del mar y majestuosidad del Aconcagua, mientras que las co[s-
trucciones humanas se le antojan petulantes en su pretensi6n de
querer dorar de sentido a la Tierra," Mäs adelante se indignarä
al conocer en Caldera c6mo el negocio global del guano esquilma

la Tierra. Y se admirarä al observar en Arica a los pobladores que

han aprendido a cultivar la Tiera hasta tornar el duro entorno
des6rtico en una naturaleza generosa. Su identificaci6n con el

planeta llega al grado de advertir la respiraci6n de la Tierra, la

ritmica alternancia de su contrecci6n diurna y su expansi6n hacia

el espacio estrellado en la noche. El viaje le lleva a encontrer su

lugar en el mundo: "la Tierra es mi estrella») sentencia.rt

La declaraci6n de amor al planeta que constituye el libro,
adquiere un tono elegiaco al dedicarlo Bartning a su padre y a su

hijo. Este riltimo habia caido en el frente ruso -como se nos hace

saber en las primeras päginas-, rompiendo el orden natural de la
cadena generacional.'' Es sobre el trasfondo de esta tragedia
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Otro Banning,
Elde Geliebte (1es6).

Ruu del viaje de la vuelu al
muado de Oao Bartning
en t9A2-A3 G/dbcll, 1947 -
E e Geliebte,1956).

personal que se narra la experiencia primordial del viaje. Esta
vicisitud acaso haga mäs comprensible la publicaci6n de la primera
edici6n del libro en un momento en el que Bartning manifestaba

priblicamente la imposibilidad animica de acometer la reconstruc-
ci6n de Alemania como arquitecro. No fue el ünico. Hubo otros
arquitectos que, aflte la dimensi6n de la devastaci6n, antepusieron
la reflexi6n a la acci6n. Por ejemplo Rudolf Schwarz, quien en

1949 public6 su Von der Bebaau.ng del E le (De la construcci6n
de la Tierra), un libro que habia comenzado a escribir dos aios
antes, siendo prisionero de guerra en Francia, con la intenci6n de

sentar una base intelectual para la reconstruccidn: para que los

actos no volvieran a adelantarse en Alemania a las ideas, escribi6.
Contaba para ello con las experiencias acumuladas en los territo-
rios fronterizos franco-alemanes de Lorena, en cuya planificaci6n
habia esrado involucrado durante la ocupaci6n nazi."

«De lo construcci6n de lq fienu»

Von d.er Bebauang der Erde es, grosso modo, una teoria de

la arquitectura, del paisaje y de la ordenaci6n del territorio que

pretende conectar estas präcticas y sus campos de conocimiento
con la totalidad de los fen6menos que rigen el devenir hist6rico-
ontol6gico del mundo. Es un libro escrito y dibujado con notoria
voluntad po6tica. En la cincuenrena de bellisimos dibujos que

acompaäan el texto se sinredzan las ideas ceflrales entre la repre-
sentaci6n en perspectiva y la reducci6n a elegantes abstracciones.
Muchos de estos ültimos esquemas simb6licos los calificariamos
hoy de pictogramas. En contraste, el lenguaje escrito de Schwarz
es de una riqueza ic6nica de infinitos matices, A primera vista los

conceptos y las imägenes recuerdan a le po6tica filos6fica de

Heidegger. Sin embargo, el proceder de Schwarz es bien distinto:
no practica una arqueologia etimolögica. sino que consrruye sus

palabras por combinaci6n de elementos en una especie de tect6-
nica semäntica. Se vale para ello de las ilimitadas posibilidades
que ofrecen las palabras compuestas en el alemän. Por ejemplo,

cuando modula el concepto Welt (mundo) creando parejas

por combinaci6n con otros vocablos (Wehall, Wehbaa,

We hbaubsicht, We ltenaage, We benberg, Weheaenruturt',
We benerbauer, Wehe{abrung We Ltform, We Ltgegend, Wehgestdlt,
We bgrand' Wehböhe, Wehort, Weltprozess, Weltraum, Wehsinn,

We bstände, Wehstoff, Weltstrnde, Wehoerssnkenheit,'lt/elrutille,
Wehzeit, Menschenzoeh, Überweh, etc.)." EI resuhado es un
extraflamiento po6tico que, sin apenas recurrir a neologismos,
explora y explota los campos seminticos mediante las superposi-
ciones e interferencias entre las panes que componen las palabras.

Incluso cuando se trata de combinaciones convencionales
(como Webanscbauang, We hbild, We hformel, We hgeschicbte,

Webmäcbte, Wehord.nang o Wehteil), el contexto en el que

Schwarz las aplica desestabiliza y altera su significado habitual.
El procedimiento no estä exento de peligros: con frecuencia el

Ienguaje deviene herm6tico y hay pasajes que rayan la pedanteria
y lo esot6rico."

Hecha esta salvedad, se puede hablar de otra relaci6n con el

m6todo de Heidegger: tambi6n Schwarz se adentra en lo profun-
do en busca de un origen con la prerensi6n de revelar de este

modo el verdadero significado de una realidad sobre la cual ope-
rar. Pero su indagaci6n no se refiere a la etimologia sino a la mor-
fologia de la Tierra. De ahi que el libro comience con el estudio
de la geologia y las fuerzas telüricas. De entrada, constata Ia

correspondencia entre arquitectura y naturaleza, que constituye
una de las figuras recurrentes a Io largo del libro, La Tierra res-
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pondc a un principio tectdnico 
^niilogo 

al de la arquitcctura: cstä

hecha por capas horizontales, como cuando sc lcvanta urT edificio.

Los cstr:tos horizontalcs -scdimcntos hist6ricos- cncuentran

su contrxpar!ide cn Las fuerzas verticalcs, oPuestas a la gravcdad.

Un jucgo dc fuerzas, parcntc cn cl 6ntasis de 1as columnas driricas,

del mismo nrodo quc Schwarz dctecte una analogia cntrc ci

.cspacio curvo, en el intcrior de un nlonte y dc un tenlPlo hcli-
nico. Iguelmcntc, cl arquc!ipo dc los tcmplos escalonados <le

Mesopotarnia a Ccntroam6ricir es en su opini6n la continuacitin

del cquilibrio de estratos horizontales y fucrzas verticalcs quc

rigc el interior dc la Tierra v quc de perfil a Ios peisaics nrontaio-

sos. En suma, la arquitcctura de la Ticrra prcccdc a la dc los

hombres, pero cn la de 6stos culmina un proceso cn c) tierrpo,
quc implica igualmentc cl crecimiento vcgctal. Como cn cl cascr

de las catcdralcs gtlticrs, cn la quc se lunden lo gcol(rgico y lo
vcgetal: Ias fucrzas tclriricas ascicnden por las rriccs del ternpltt

-un bosque cle pilarcs gcneralndo cl intcrior de h montaia
al unirsc cn la bciveda. "La Ticrra es una casa», cscribe.r'

Dcsde la particular cosmovisi6n de Schwarz, la propia existen-

cia del hombrc cn ci tiempo puede dcscribirse corro un crcci

mientc, uegetal, elgo patcnte 1'habitual en los:irboles geneal6gi-

cos. Sus ramificaciorres, sin embargo, no explican la condiciirn de

la realidad inmcdiata, dc1 "ahora". Para cxplicar su narurelcza,

Schwarz recurre a la imagcn de un estanque con un mosaico dc

plantas aisladas en su supcrficic, micntras que hicia cl fondo teien

con sus raices una mararia inextricablc. Una imagen 6sta, rclacio

nada con su interpreraci6n morfolcigica de la supcrficie terrcstrc

Aqui reaparccc cl agua que, carecicndo por si misma dc memoria

-por lo que sus formas son siernpre efimeras-, cs capaz de tr:1zar

huellas indclcbles sobre urTa Ticrra moldeable, prcfigurando lo
que serän los sendcros y las calles.

Todos estos principios morfol6gicos quc Schwarz va determi-

nando pcrsigucn cl objetivo dc cntcnder la ordenaci6n dcl tcrritcr

rio como una cuidedosa insercicin en un proccso gen6!ico quc

no se limita a las acti"idades dcl hombre. En consccuencia, la pla

nilicaclon n,, fu(Jc nidcbc errtcrrJer.c c^mo unt mer'r r,rcio-

nalizacitin, sino como une oricntaci6n de la vida, como una

.semill,r de,nundo" (Same cler \\'elt1. Esta dircctriz vitalista se

rcflcja cn sus modelos dc ordenacicin urbanistica, como cn cl caso

de su esqucma gcnirico de ciudad industrial conrcmporänea.

Para este caso opra por uDa es!ruc!ura lincal, que identifica con

los proccsos mecänicos dc la producci6n indusrrial, rescatando

del ol.ido un modclo cirido en dcsgracia: la ciudad lincal." En Ios

cxtrcmos de esta es!ructura industrial se localizan dos nriclcos de

equipamicntos e instirucioncs, limitando asi el crccimiento lineal.

A lo largo dcl cje centrel disponc una serie de lincas quc se enla

zan con las zonas rcsidenciales. La figura rcsultante es -cn cxpre

si6n del propio Schrvarz- un "ciempi6s". Con la conexicin peri-

mctral de los elementos pcriiiricos acaba instaländose segrin

Schrvarz- la imagcn de una.via läctea". Es cvidente quc su

csquema es deudor dcl modelo orgänico de Stadtlandschaft publi-

cado en 19,18 por Hans Bernhard Rcichow: b:isicamentc invirti6

(\;o .fü B.ba"u»g L{ü
L/da,1919).

Rudoli Schsrrz,
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1e rclecitln cntrc nücle() \' estructur:rs lineelcs.' Pcro h mat or
diicrencia sc h.rcc cn cl hccho dc quc Schwalz coilstitir:r la

corrcspondcncir dc su .via lictcr" con la organizici6n cle una
planta basilicel. Hace asi patentc, quc e difcrcnciir dc la litcralidad
dc lo orginico cn Rcicho*', los csqucmxs dc Sch\r,xrz pcrsigucrl

expresar grificirrncnte unos principios gcn6ticos y unas cstructu
rils dc rchcioncs, no un:rs form:rs cspccifices. Los cesos concrctos
,lc SttdrlanlschaJi quc prcscnti en \itn der ßebauung dtr llrdt
corno su plirn p.rrr I)iedcnholcn (19,13) no se p:rreccn al

"cicnrpiis". Sin cmb,rrgo, prcscntr unl irticulirci6n dc conjuntos
dc,rcucrcl, a uni cstructuri icriirquica l multicantrice. Los gru-
pos no rcspondcn l l.r secrcgeci6n funcionel dc h crrtr clc Atenas,

sino a unir clclinritlci6n de ircucrclo i corlsidcriciollcs producti-
v.rs, socirlcs, cultuleles, ccolcigicrs v cspiriturles. l-as burbujrs
con quc Schs erz cnglob.r sobrc cl pl.rno a cstes unidedes, dibujen
un nripi mcnr1l, quc trlt,r dc coordin,rr orginicemcnrc las

unichcles, estirblcciendo relaciorrcs topolirgicas quc cstirrulen un

.r(.rIlr(Illi, r..rlur.Ll. P.lr.l cllo c.r.rLlc.c un.1 c\lr.ltL';r.l \ ulLr\
p.lutes cspacialcs! pcro no Lrn ordcn aLrsoluto. Esqucme nrcntel t.
tcrritorio no conparten un mismo plano de rcalidrrd. Con r'.rzön

ha consta!ado Panos Nlentzieres quc Schwirz sc rdclant6 co dos

dic;rdes e las critic:rs dc Christophcr Alcx.rnder a h ciudad irboi."

Limites y esperqnzqs

Ternbiin Schwarz fuc invitado por Bartning cn 1951 conlo urlo
dc los cuatro poncntcs dcl Coloquio clc'l)irrmstedr. Prcccdiendo a

los filriso{os quc intcrvinieron el dir siguicnte , disert6 sobre
.cl prop6s;to dc la arquitcctur,r".'' Y lolvi6,r h:blar sobrc la
Ticrrr. Ach irtiri, por cjcnplo, del riesgo de una ticnica quc

inpusicre su "r'oluntrd clc mundo" (\I/c/rü i//c), sublugando irl

muntlo hasta convcrtirlo cn cl calabozo clc le hunrenidad
(\\'cltktrkcr) con sus rbs[ractos cnrcirdos de cü)rderrdrs. Tr:rjo a

Ie nrcrnoria aquclla gcncrrci6n dc arquitcctos quc 50 ailos:rntcs
hrbiir concebido cn l)armstrdt (un mundo quc celebr:r su propia
Lrcllczr". Y [r hizo prre rcivindicar Ia capacided dc h erquitccture
clc rcalizar sr.r \X,cltbau: ut sistenli jerirquic;rmcntc cscilonado dc

Iornras <1uc surqen dcl coraz6n de los individuos o de grupos

c1c cllos -elgo nruv distinro rl cspiritu calculador tlc la t6cnica

Se nrostrc'r conlirdo cn quc l.r posici6n clc 1os arquirccbs saldria

victoriose dc csra pugnir cntrc dos lolLrntides cle construccii)n clc

mundo: "Por cicrto quc ll cosa no cs clcl «rl1o ejcnr e Ia rcelided.

lln cl londo surgc irsi toclo nucstro firnramcnto, cl cosfiros c()m-

plcto, de modo quc cade cstrclh sc prodige en la totrlidird, expen

dicnclo cl cspacio l su illrcdcdor, quc tanrpoco cxistc dc cntr:rdl
scgün unls coordcned.rs, sino quc florccc gr,rci;rs el fulgor dc los

cucrpo5 tcrrcs!rcs (lIi,1t[öryer), que forman los sistemas so]arcs v
1as vias licreas, construvcndo finelnrentc cl cosmos ir p:lrtir dc

unil cstrclle". r'

Hol sorprcndc lcer tirles disquisicioncs c.isrnicas cn boca dcl

irquitccto rcsponsirlrlc dc la rcconstruccirln clc una dc l,rs prin

cinJrJ I;ncati

\\'., dtt B.l,,,t, g lLt
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cipalcs ciudades alcmanas, como lo es Colonia. Desde luego no
hizo gala del "reaiismo, quc cabria esperar en un periodo de

priu.rciune. . ardua" reprracione:. Su utopirmo r primcra r i.ta
parece reromar el cxpresionismo surgido tras la Primera Guerra
Mundial, como las visiones de redenci6n colcctiva dibujadas y

descritas por Bruno Taut, en las que se planteaba la construcci6n
de un nuevo mundo a manos dc un arquitccto dcmiurgo, de un

Webbaumeister ("El constructor del Mundo" de 1919). Pero en el

caso de Schwarz, su aprcciaci6n po6tica del Mundo persigui6 la

puesta en valor de la belleza de su estructura natural a trar6s de la

arquirecrura, del urbanismo y de la ordenaci6n rerritorial. Lo
dej6 escrito en Von der Bebauung der Erdr: la Tierra necesita dcl

hombre. Aun entrc quienes compartieron esta actitud en el con

texto internacional de aquellos aios, la postura de Schwarz fuc

singular. Piinscse, por ejemplo, en las claras difcrcncias respecto

de las ideas dc una planificacicin rnundial planteadas por
Buckminster Fuller, quicn en 1951 hablara por primera vcz dcl

Spacash;p Eartb." No stilo sus actitudcs frcntc a la tecnologia
difieren fundamcntalmente. Se distinguen, sobre todo, por las

expcctativas dc cada uno en lo relativo al alcance de 1a planifica-

ci6n. Schwarz seäal6 la existencia de limitcs ncccsarios v desea

bles, por ejemplo en el ültirno capitulo de V<tn der Bebauung der
Erde, dedicado a "lo inplanificablc". Alli rechaza la planificaciön

como teoria del todo (\Yeltformel), abstracta v megal6mana.

En contra del optimismo inocente de racionalislas, marerialistas e

idealistas -que considera equivocado y pcligroso- reclama un

plan que respete los ämbitos del caos, de lo imprcdccible y del

misrcrio. No sc trate, por lo demäs, de construir un nrundo

nuevo, sino de procurar como un iardincro cl crccimiento en un

plancta quc es y scrä siempre una escombrera escasa dc scntido,

un basurero del proceso hist6rico. El objetivo del buen plan es

acompaäar la vida, tanlo cn cl amor como cn la muerte. "Acaso el

mundo no cspcrc aqucl maravilloso futuro del que canro hablan

los hombres, sino el pasajc al otro mundo, dondc ya no hay

obras. Un dia, que ha sido mäs agotador que cualquier otro dc la

historia, se acerca al final y cl Mundo quierc dcscansar.""'

Evidentcmentc estas nociones nacen de la fe cardlice profcsada

por Schwarz. Estas crcencias tiäcn incluso sus escasas declaracio-

nes de indole vagamente politicas, como cuando cn Darmstadt
concluy6 su confcrencia poniendo sus esperanzas dc rcdenci6n

en el advenimienro de un "socialismo por voluntad divina", cn

oposici6n rl socialismo materialista que tan pobrcs resultados

habia presentado tambi6n en el terreno arquitecttinico. En Voz

der Bebauung der Erde se entrclaza lo rcligioso con lo politico y

lo cultural. Por ejemplo en sus juicios sobre el pueblo alem:in y
su dificil relaci6n con la Tierra. Poco dotados para la scrcna accp-

taci6n dc la finitud dcl Mundo, su desconfianza en la Tierra con-
llcvaria la perperua amcnaza dc la p6rdida dc Ia mesura, habilitän
doles para cometer crimenes inconcebibles: no desdc la pasi6n

sino desdc cl frio cilculo.'- La reconciliaci6n cxigiria aprender a

tolerar humildemente la finitud, la imperfecci6n v la alcatoricdad
de la Ticrra. A cllo prctendi6 contribuir con su libro.

Rudoli Schsarz, If,tru.tur: je.irqu,.tr y
sradt lankbdft, Dtcdothofcn, lelJ (von dcr
ßcl'aurng Aet Ettu, 1949).

Aun fucra del contexto alemin de posguerra y no comparticndo
cl trasfondo rcligioso dc la cosmovisi6n de Schwarz, hay en su

tcoria aspectos sumamen!e sugcrentcs, sobrc cuva vigencia vale la

pena reflexionar. Por ejemplo, sobre su poco piadosa dcscripci6n
de las impcrfcccioncs y alcatoricdades dcl planeta. Me traen a la

mcmoria el inquietante efecto de unas imigcncs, publicadas p<rr la

Agencia Espacial Europca en 2011, que mos!raban a ln Ticrra no

!orn^ un.r -nä!( c\p.rcirl- dc c.firice purc/r. \ilr,, cumo una

especie dc informe tub6rculo en viaje ctismico. Pcro lo rcprcsen-

tado no cs la Ticrra misma sino su campo de gra,,edad. Es decir,

quc la inragen permite apreciar li fornra quc adoptaria si se tratara
de una masa maleable. Como no lo es, cabe preguntarse sorpren-
dido por las fuerzas y los principios morfol6gicos quc dctermi-
nan la arquitectura de la Tierra. Su redondez no conduce inexora

blemcnrc a la idealizaci6n heideggeriana, ni sus impcrfccciones
hacen irrenunciables las pr6tesis t6cnicas de Ortega.
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