


@?N mo, m Wernos uBiiWa 
m.a Wka~iaeibn saíisfasze~a. a 
mmw QU&, a w vez. sea debida- 
m n a  -Olada. 
A&& d d  a f r  l a l M d d  y le diwkfad 
v w t ~  de (9os inmwrntes tunda- 
m a ~ a k :  &ku6 le ha $uc@di,do al 
bmih en su lucha hacia la libw- 
td EEJ ira dignidad? eY ~ u b  proble- 
ma& suqm cuando d conoci- 
miento drntJfico adquiere rele- 
w c i a  en esa lucha? La respuesta 
s e- preguntas la hallamos pre- 
figurMa, condicionada. en las si- 
guimtw palabras del autor: ((Paro 
flqir a un an8lisis científico de Ir 
eonduota no necesitarnos intentar 
Ejeswbk q ~ b  son y qu i  no son 
personalidode-s, estados mentales. 
sentimimtss. peculiaridades del 
carbicter. planes, propósitos, inten- 
ciones. o cualquier otro pre-requi- 
sito de un problemhtico hombre 
autónomm. Es decir, la negación 
de todo el psicoan6lisis. a6n en 
su dgriwación m8s sociológica. 
Ouia6 podrlamos definir el m6todo 
de Skinner sehalindo que es la 
antltesis del mdtodo de un Wil- 
hdm Rekh o un G6rrd Mendel. 
Comenzand~o con la descfipcidn 
de una teenalogia de la conducta 
Skinner afrnina prsgunthndose 
quS es el hornbe. a travt5.s de un 
anHisis de la libertad, la dignidad. 
el castigo y sus alternativas, los 
vsibms y la evolocian y planifica- 
ción de la cultura. Para llevar a 
término este anilisis, el autor uti- 
liza casi exciurlvamente eus sono- 
eimimt~s de dos cjen<:ias exactas: 
Ir física y Ir bialogla. La conre- 
cuencia es que. marginande el 
problema del hombre autdnomo. 
slibrs y dignm (del cual afirma, 
par lo menos, que ha llegado o 
un verdades callsj5n sin salida). 
10 sehala como responsable de la 
psrprtuatidn de nuestro uso del 
astigo y a m o  causante del blo- 
q w  m que ee halla la invmtiga- 
cibn de unas prwkas cubfalei 
m613 sfectiva% 
T h m u  afimab ya .asle 61 hom- 
bre $e k8bfa eonwrtido en instru- 
mento de sus pm& in&umm- 
tos. SU r & f ~  & la vid84 civfin'Z3)&. 
su postsrior entai.mSarniinto PW 
nraeticar la u d w ~ b d i  GMIB 

csnwa la Wlwkicl de kw lw 34 afim de m exiotancia, tanto 

a ~ a  *a y 18 w J* FWQC 
a m , $ f g w v B C B r  
$ I&@&FF fhk@ b w- 
m-- se k aami- 

tL hscm sn &&&ale k wki- 
ri& a .cus,airgiwi@@ awa @rrsOil@- 
mar. Sin -m@. k d  
66 $ktt6@i SOR k W A  W@J& 
gua los e$W"arvm, y w tea cita 
c m  ~rkrcwficla m o  ei c%#$n 
eb81aipgcWra pwa ~ x p l b  la cm- 
d'um hurnma amat, M1v pmba- 
Ummte A 3 i ~ W g b  t d a  FSi,mpaS 
de entdndef una sota @ ' p i ~  de 
cualquier tratado i c tw l  ds- 7Uw 
B biodopta y. en cambio. Sásrates 
y ws amigos tedrian m 
dificultad en asguis c & w d  
fa mayoría de Iro dEscu*a wn-  
tempor&neas concernientes a num- 
tros problemas humanosx Aunque 
mas tarde, citando a PISCPI, re- 
suma una dgfinicibn de lo candi- 
ción humana en dos Efnem oon- 
dicidn claramente idbntica a la del 
hombre %ocr6tia. Afirmar el WQ- 
gres0 cimtJfieo y tknico ffmtr a 
la negación del progreso culturak 
y kumanlstico, es una vieja treta, 
que olvida. wnscientrmmte un 
dato fundamental: la irimcii y la 
tknica forman parte de k cuS2ws 
del hombre y su desarrollo lleva. 
implícito un des8motIo de la cul- 
tura humana. Lo de S&rs+tes po- 
dria explicarse muy sencillamc.nte: 
se aD'ela a la condicibn humana, 

m& &t.& y ~mp4 i~ .  m twno I b 
mlisrria. 
B a j ~  d titu& 013i~whama. d t i h  
&jeto 6 Wm I f n w  fiaa%~te wwb 
wtEcuias dei ~tSm qw P B @  M- 
CONTROSPMIO &#& P #wa- 
*Este l ih n@ M e a  & ~ @ n &  

m leer en a.1~ PAmdwe*~. 
Uno de !CM WFW f u n d w n Q b ,  
ya destawbk en I@ , o , pk  8au- 
hsus, mmetiBos anzkzriommte. M.? 
buacar ww h a g m  vBIi& de béi 
mis ni^, $ w f b d &  be SU @m- 
texte p~JWia-mciól y a ~ s t i w -  
euktytal. en es& CISQ de ID@ w ~ n -  

no sus condicionarnientos, que íwimkntBs ~omplejos de i la 
por mutables - y  manitiulrbles - repfiblica de W@iirnrr v de la exia- 
éxigen otro tipo de enfrentamiento. 
La propuesta final es abandonar 
la lucha por la obtención de una 
libertad y dignidad indWi\dual pera 
concentrar nuestras fuenas en la 
o$tenc&n de un cambio en rl 
medo ambiente m que ~Wmos, 
Pnspuasta iStU - a pasar de la srn- 
b igWad de $u forrnu3rc18n - si 
Skinmr nos diera a rntsnch por 
ambiente un sintarrzo social 00n- 
meto y ne una visión en QI-tirne 
t k p h o  mftica &l murido en que 
Viwmoe. 
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rutofcs: Varios ( 1  j 
titubo: Bauhaus 
serie: Comunka~ión (1 2 )  
e&: Alberto Caraxdn 

Madrid, 1971 

Csri 40 ai is  Be@pu& de su cierre 
d&initivo. I i  Bacihaus tadavfa 
sigue sienda objeta de debate. 
Es evidente que sin ow experiencia 
y sin su labor dwml luda durante 

tkncia e influencia de las otros 
rnovimi@ntss rurristkos de VPR- 

- gwdia. que en StijS 
y 106 COA$ ciiiW 
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y &e la berknim !as aKL%$ 
102Q-X% qw wia ei o m + h  

id@ im @tb&~dro &maRdmb m 
Ir RWaus. 
En WiQ & dW M b ~ b  M%- 
rente a Hannes RAwr - wd@Eo 
al @M& que la crRim ks 
ejw~ido s h p m  en tslrne a la ex- 
periencia maSCZca, la figwa de 
H. M w  ha  sufrid^ hasta hace 

Un 1 i h  de un f~mtiwnm del 
u&anEcm, dtia pava wnoew. es- 
q ~ w c W c a m ~ n ~ ,  te&~ 10 que b 
d@mwnsta z @ d J  ewisbwe espmra 
dd ultBw1rta. Lo qw bw que &e- 
ck sobre pilrwarnig~a n ~ ~ n d ,  
re&ncI y M*taano. sobre ~rdfi~co, 
ranavach3n y centros wbanos. LO 
pule hay @W S&@ SCS~IB ~ild@Fl3- 
d6n de vials. ~ s m p o á . W  h a -  
ntstica y &ificai6n de wlrm. 
Un libm-resumen, &tB 
Iw e d a n  en nn? u&@Plim 
wm Wnim ratmaklk. 

Este libro re0m dacurnentaci6 
reproducida can ewtmrna parfw- 
cibn. de las mOs importantes cons- 
trueciow. Pir-cm y abras de 
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COACB 
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e i i b  y~ w m & & 4 r n i C ~ t o  de 19 EadeS&m &a trltwei. drC C&w3e raitalin. 
lb y &~Wliaes &mwho aim ~wmitZI, q l ~ e  Za aaYóez 
I e  
a6 E& awbmmZa &e sui aesl&n, y, w8We tmdia, 
ea an&a &e BW Etmsa de & w a ~ t h .  
Bar eE3o RCI qulaihmm wer m e g i d o ~  gm e n ~ e r g w  &&Wc-s las 
atzSvld46s m m m  mo1at&ae de Cíigi depa~mem4~ib :  66.1 Cdegtis, be 
uiaa parte, y relw&#ae a uws n $wpmrimmek wwdw &ves que 
mar l a  exigaaela de a w  ~s~mnslPtUblelcs pBbhaiw y elesntifr'eaa se  
Atgan ine6mmljer p w a  una u +.u- $e gdsr  eonsW~ído.  

H. R. 

La BireccL& General &o Arguitedusp ha progi-asnsdo para 1972, la elabo- 
ración de una Nwmliva &&a pCe la Cm&& y svmo nuevo criterio, 
la de una Normativa f6cnica de inmediata aplSaaciQn p&ctica en ia mayoala 
de proyectos y realizaciones. 
Estas Normas T6cnicasI presentadas en forma de fichas, ems t iw4~  -da 
una de ellas de distifntos id.ga,rtados: d l s e A q  cidkulo, eo~istmce16n, con- 
trol... que, redactadas siempre 'en fmna de sd~elonea CORC&~S, wm 
dirtgidas a Iss distintvs sectores qw im Wen m e l  gmcesa de $di- 
zrieibn de Una obra [afquiWtos, a&reJ&~mi &rqwSbCt~o t&aFIEem, cms-  
tructores, etc.). La tm&tica de wtas Plwrnas @brea todm Eao tesn~ log /a~  
que inciden en la e d i i l c i b ~ ,  con lo que se un t&ai r n x i r n &  de 
80 Normas. 
En el campo de las instalirebmc, se k m  p~txqramdo unas 16 Normas, 
de ellas se han crncargIQ"0 a Ca QfkIna 6mtukma k Instat1ch.e~ (O.C.I..] 
d d  Cde& OfiiolJ de A r q r r f f e ~ b  de Cafalurn y Bakiwes, Ia dabxEckP de 
CEoee normas en sus distintos apartados. Estas Normas son Iss siguienter: 
10.1. - Fontanerk. 
102. - Saneamiento. 
10.3. - Tratamiento de aguas. 
10.4. - CalefacciQn. 
10.5. - EvacuacjBn y depuración de humos. 
10.6. - Instrlaciones de gas. 
10.7. - Ventilación. 
10.1. - Aire acondicionado. 
10.1). - Ewcuación de Baur is.  
10.10. - Almacenarnimto de combustible. 
10.15. - Antenas. 
El plazo previsto para la ejecuci6n de Las mismas abarca hesta septiembre 
de 1972, COR la intenciBn de que un equipo se~Cral pueda malizar el me- 
juste y compaginación del conjunto de hlorm%s aaf finalizar el &a. 
El encargo de estas Normas para O.C.1., supone una importante kabof, fa 
cud viene apoyada por todos los metores que trabajan en este campo es 
nucestre paIs y por Ca propia expe~ienela recogida por la Oadna en su 
Srabzij~o. 

La Dirwci6n General de ArquSbctt~a, psocgbielhdo con la pmmaira q,w exhg,e 
la falta de nomativa existenk m nuestro país, ha encargeirdo, a t6 i cn .b  y 
organismos habltud'os a desarrollar temas concretas de edH$mlciBn, la 
redaccMn rLPielr de normas s~b'r-3 las m'smes. $e prw6 que %ewiirLri 
de base pura la mehra de las soluziQnes FlsEmadas ñ t r e d t e i o  y pata 
rwíganirar las a~etividades en que se rlm@Iosa el pmeeso eu%Ificstd~. 
A l a  6 . t . B .  le L a  sEOlia encaigada la aemm#ra que &ata 018 les mwws 
ds contencibn. Por desgracia la c@ncr@cEBn exigida por estas normas 
taenicas timita en extremo Ia temaitia del mkna, y d ests-taidie debeseducirre 
a prototipos que no psdr&n seh~ expon~em-nte~ &eI iprnbha en su densa cene- 
ralidad. Así, ios muros cargadas en C B . T O ~ @ C ~ ~ ~ ,  Los que coitan a u i n i r r l  
freatico y los aua par t u  sistema &e a m w  nba puf&rn cenaiderwse cuma 
m4naul&a y n i  tendr&n una soluci.bn~&&c~a i n  este norma tecnolbgise. 
Los redactores de otras n m ~ a s  tendr4,n prafdmas parecidos: sin embargo, 
las revisiones peribdkas wavistas produddn un enriquecimiento natural 
del coniunto b o t a  co-nst"ir, w t o  essrsamos. una verdadera enetdswdia 



I4MPULS5S: ARTE Y COMPUTADOR 

publicaciones (II@ 4 m aSSiri11 1972) 

Fue una exposiciQn itimrante, compuesta POF obras realizadas con ayuda 
del Qsul'endor eEecbónic~, por artistas de d8iversos países. En Barcelona 
fue presenta& per la  Gomisih de Cultura del Colegio, en colaboración 
con áI lndtituto AEemBn, em~iqueci,dr con dibujos y grabados de artistas 
espahales v'inculados al Centro de CUeulo de Madrid. La importancia de 
esta exp~s id6n reside en que, a travks de dla, ha sido posible dar a cono- 
cer al púMirco una selección de estas experiencias, que cabe situar entre 
Ias primeras que se llevan a cabo en todo el mundo, y que permiten una 
enorme simplificación de c l l c u l ~ . ~  en obras de gran complejidad compo- 

En prensa: sitiva, así como una sugestiva ampliación de las investigaciones pMsticas. 
Dentro del marco de la exposición se han celebrado, en la Sala de Actos 
del Coleeio. sesiones cinernatoeríflcas sobre este tema. un ciclo de con- 

ATLAS HISTORICO OE BARCELONA (Siglos XVI-XX) 
Mentserrat Gdera, Frsnceoc Roca y Salvadar Tarrsg6 

Planos, panoramas, vistas «a vol d'oiseau», croquis, los primeros foto- 
planes, fotomontajes, carteles, etc.: el atlas de Barcelona es infinito. Este, 
que edita la Sección de Publicaciones del COACB, es el fruto de una 
selección del ingente material existente en los archivos y bibliotecas de 
todo el mundo. La selección de Ilminas que se reproducen - discutida . 
y discutible - aspira a ser representativa de las diversas etapas del desa- 
rrollo urbano, de las distintas t6cnicas utilizadas, de todas las áreas del 
Pia de Barcelona (Montjuic, la ciudad medieval, el puerto, la Barceloneta, 
Sant Martí de Provencals, el Ensanche, Gracia, el Tibidabo, la zona franca, 
etcétera). El atlas ha de permitir una comprensión, a distintos niveles, 
del hecho urbano en el Pla de Barcelona: las Idminas representan la rea- 
lidad urbana, los proyectos - globales o sectoriales - de transformación 
de la ciudad, visiones idealizadas y utopías de signo diverso o, por último, 
luchas urbanas (sitios, bombardeos, itinerarios de tropas, etc.). Entre la 
realidad y el proyecto, la utopía y la lucha, encontramos la historia única 
del fenómeno urbano en el Pla de Barcelona. 
El «Atlas de Barcelona)) se compone de dos partes y un anexo: la primera 
parte contiene 300 láminas, la segunda -titulada Notas de lectura - con- 
tiene las fichas t6cnicas y los tehos explicativos correspondientes a cada 
lámina. El anexo contiene las fichas técnicas correspondientes a los planos 
l o  reproducidos en la parte primera. Más que un catálogo y menos que 
Jna historia, el «Atlas de Barcelona)) puede ser útil para la creación de 
o que se empieza a denominar nueva historia urbana. 

L A  ARQUITECTURA DE BARCELONA 
J. E. HernAndez-Cros, G. Mora, 'X. Pouplana 

A partir de una selección crítica de 198 edificios representativos de la 
arquitectura barcelonesa - que alcanza desde la muralla romana hasta 
las obras de más candente actualidad-, completada con 29 conjuntos 
urbanos, los autores de este libro han realizado algo más que una com- 
pleta guía arquitectónica de Barcelona. La evolución histórica de la arqui- 
tectura de la ciudad va quedando reflejada a lo largo de la valoración crí- 
tica y el andlisis a que son sometidos los edificios escogidos, sobre los 
que se ofrece una amplia documentación gráfica. 
El estudio queda complementado con unos extensos índices cronológicos, 
bibliográficos y de autores, a través de los cuales se ofrecen también refe- 
rencias de muchos otros edificios del panorama arquitectónico catalán. 
De ahí que se afirme en el prólogo: «el libro no sólo es una guía enumera- 
tiva, sino que constituye un repertorio valorativo de aquella arquitectura 
barcelonesa que de alguna manera significa un trazo cultural, ligado a la 
vida y a la ideología de los grupos sociales que la promovieron y los que 
actualmente la usan y la transforman)). 

1 exposiciones 
PREMIO INTERNACIONAL DE DIBUJO JOAN MIRO 
(23 mayo al 15 junio 1872) 

La importancia del Premio Internacional Joan Miró ha ido creciendo a 
cada convocatoria. A l  igual que en los dos ahos últimos, la exposición 
de las obras concursantes ha tenido luaar en esta ocasión en las salas 
de exposiciones del Colegio de ~ r ~ u i t e c i o s  de Barcelona. Se presentaron 
631 obras. de las cuales, dado su elevado número. fueron seleccionadas 
441 para ser expuestas. El premio - consistente en una litografía original 
de Joan Miró y una medalla de plata- fue concedido al dibujo de Vittorio 
Tolu (Italia); las menciones han recaído en obras de los siguientes artistas: 
Mircea Spataru (Rumanía), Ekkehart Rautenstrauch (Francia), Manlio Man- 
gano (Italia) y Christa Engesser (España). 

ferencia; y una mesa redonda, donde fue ampliamente debatida la posibi- 
lidad de colaboraciQ-n, en el terreno artístico, entre el hombre y la mAquina. 

información 

Este IV Symposium se celebrará en Barcelona entre el 3 y el 6 de octubre, 
organizado por la Comisión Tkn ica  de Comunicación Humana y Ec~Cogía de 
la AsociaciOn Nacional de Jngenieros Industriales. Es el primero que se cele- 
bra en Europa despu8s de los tres antedores celebrados en EE.UU. y se rea- 
liza bajo el patrocinio del Centro de Estudios Avanzados de Comunicación de 
la Universidad de lowa y la Asociaci'ón de Cornunkadón Humana y Ecología. 
El propósito de este IV Symposium se sitUa en dos vertientes: una, e1 des- 
arrollo de un Programa cuya importancia depende por ahora de la virtua- 
lidad del encuentro; otra, la elaboraci6n colectiva de un nuevo Programa 
que permita acoger un Congreso Mundial de Comunicación a cdebrar 
en 1973 en Barcelona. 
A este IV Symposium han sido especialmente invitados, entre otros, tos 
siguientes especialistas extranjeros que colaborar&n a su vez en la orga- 
nización del oróximo Conareso Mundial: Konrad Lorenz. Claude Levi- 
Strauss, Eric ~romm, Pauikoodman, Arthur Koestler, ~ e a n  Piaget, Mar- 
shall McLuhan, Georges Friedmann, H. Monod, y especialistas espafioles 
como José Aranguren, Xavier Rubert de Ventós, Salvador Plniker, Fran- 
cisco Comí, Miguel Siguín, Isidre Molas, Alexandre Cirici, Manuel Víz- 
quez Montalbán, l. Soll-Morales, Juan Rof Carballo, P. Laín Entralgo, 
Carlos Castilla del Pino, Antoni Jutglar, etc. 

ElNA MODIFICA S U  ESTRUCTURA 

Tras varios ahos de experiencia en el campo de la pedagogía del diseho, 
Eina ha decidido alterar sustancialmente su estructura de funcionamiento 
con objeto de lograr un mayor aprovechamiento de sus posibilidades reales. 
El grupo de profesionales y estudiantes que constituye Eina, se ha dado 
cuenta de que el mantenimiento de un esquema académico más o menos 
clísico ha presentado, cada vez más, un obstículo a la eficacia de las re- 
laciones pedagógicas. Por otra parte, las ventajas tradicionales de este 
tipo de estructura - dedicación necesariamente exclusiva por parte de los 
estudiantes, conciencia de empezar y acabar una «carrera>,, existencia de 
un diploma final -, no parecen suficientemente importantes en el caso de 
Eina, entidad cultural de iniciativa privada. 
En consecuencia, y abandonando, pues, el actual esquema de secuencia 
de cursos progresivos, asignaturas y calificaciones, Eina ha decidido 
centrar su actuación, a partir del próximo curso 1972-73, en el montaje 
de una serie de talleres experimentales en los que se desarrollarin, a lo 
largo del curso, actividades sobre diferentes materias de creación e in- 
vestigación formal, y un conjunto de seminarios en los que se propondrán 
programas de estudio para la profundización sobre temas monogrificos. 
Estos talleres y seminarios, la dirección y programación de los cuales será 
objeto de una constante revisión que posibilite una máxima flexibilidad, 
estarán dotados de una relativa independencia que permitirá a los estu- 
diantes interesados intervenir en ellos de manera optativa. 
Eina se encargará de organizar, ademis, un conjunto de cursos o cursi- 
llos paralelos sobre materias de tipo instrumental o cultural general que 
permitan una correcta adaptacidn de los diferentes estudiantes a los ta- 
lleres y seminarios programados. 
Mediante el nuevo enfoque de sus actividades y el abandono de la idea 
de c<carrera», Eina pretende dar lugar a una situación de máxima sensibi- 
lidad respecto a cualquiertipo de posible experiencia que tenga relación no 
solamente con el diseho, sino con los demás ámbitos de la creación formal. 
Eina deja, pues, de ser propiamente una escuela de diseho, para conver- 
tirse en un soporte de relaciones de tipo pedagógico fácilmente adaptables 
a las conveniencias y deseos de profesores y estudiantes, en la creencia 
de que esta nueva vía de experiencias puede producir una fuerte densidad 
de estímulos creativos entre todos los participantes en el proceso que 
ahora se abre. 

E l N A  
Barcelona, julio 1972 




