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Mies y el periódico Transfer
Mies and the Newspaper Transfer

RAFAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Universidad de Granada, rafaelsanchez@ugr.es 

Abstract
La mente se desarrolla según sus lecturas. Desde sus dieciséis años, las de Mies fueron 
profundamente complejas y variopintas, relacionando aspectos diversos e incluso 
antagónicos. Lo que para él fue la revista Die Zukunft a principios del XX pudo ser Transfer 
a comienzos del XXI; para comprobarlo no hay más que cotejar las lecturas del maestro con 
los artículos del periódico.
Más que un juego, este ejercicio nos lleva a plantear la necesidad de traspasar los límites 
de las disciplinas para encontrar las relaciones incluso entre opuestos: como la vida 
misma.

Mind develops according to its readings. From the time he was sixteen, Mies’ works were 
deeply complex and varied, relating diverse and even antagonistic aspects. What for him was 
the magazine Die Zukunft at the beginning of the 20th century could have been Transfer at 
the beginning of the 21st century; To verify this, all you have to do is compare the teacher’s 
readings with the newspaper articles.
More than a game, this exercise leads us to raise the need to go beyond the limits of 
disciplines to find relationships even between opposites: like life itself.

Keywords
Mies van der Rohe, Transfer, ecología 
Mies van der Rohe, Transfer, ecology
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“El pensamiento de Mies discurre por cauces profundos y no es 
fácilmente accesible. Se sospecha que ni siquiera para él mismo”. 

Peter Smithson, 1970.1

“La obra de Mies van der Rohe refleja una contradicción, que la modernidad de los años 
veinte había heredado como carga de la historia”2 . Cierto es que tanto en la obra, como en 
los escritos y lecturas del maestro, existe una inquietud en alcanzar una consonancia entre 
dispares: tradición y vanguardia pero también cuerpo y alma.

El hombre moderno se encontraba ante el amenazador “caos” de su tiempo, que tenía que 
superar “la pérdida del centro” y dotarse a sí mismo con una estructura, estableciendo 
nuevos valores. Esta contradicción, entre la antigua creencia en un orden existente a 
priori y la reivindicación contemporánea de una auto-legislación por el propio sujeto, es lo 
que movía a Mies, quién –igual que el hombre moderno, según Nietzsche– nadaba entre 
dos aguas y, en el conflicto entre mitología e Ilustración, decía “simultáneamente sí y no”.3

Oscuro mundo este de lo irracional, de lo otro. Pero parece, como esboza Neumeyer, que un 
tipo de modernidad estaba abierta a esa oscuridad, no para iluminarla sino para buscar en 
ella lo desconocido. Tan es así que cuando Mies era redactor de la revista G invitó al Hans 
Prinzhorn a publicar en 1924 un artículo sobre el arte de los psicópatas que tituló Diseño 
y Salud. Para entonces el psiquiatra ya había publicado – en 1922 – su influyente La obra 
de arte de enfermos mentales. Una contribución a la psicología y psicopatología del diseño, 
que cautivó a gran parte de la vanguardia. Además de dos publicaciones del que fue su 
amigo, La unidad mente-cuerpo: una cuestión fundamental de la nueva psicología (1927) y 
Poemas póstumos (1934), en la Biblioteca de Mies (a partir de ahora nombrada como B.M.) 
se encuentra el libro editado por Prinzhorn en 1928 de Fritz Dreuermann Conocimiento de 
la naturaleza. La visión del mundo.
A partir de 1945 el artista Jean Dubuffet, influenciado por la obra de Prinzhorn, comienza a 
coleccionar obras de enfermos mentales, niños o personas marginales, englobándolas con 
el nombre de Art Brut. En febrero de 2003 Transfer publica en su n.º 6 (2003) “Percibir” en 
el que Dubuffet defiende:

Es una equivocación creer que si se miran las cosas atentamente se las conocerá mejor. 
Y es que la mirada va hilando, como hace el gusano de seda, de tal modo que en un 
instante se ha envuelto en un capullo opaco que impide la visión. Por eso los pintores 
que se dedican a contemplar su modelo con los ojos abiertos como platos no captan de él 
absolutamente nada.

1 Cita en Juan Navarro Baldewerg, “El límite de los principios en la arquitectura de Mies (I)”, Transfer, 
n.º 9 (2003): 2.
2 Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe, La palabra sin artificio (Madrid: El Croquis Editorial, 2000), 27.
3 Neumeyer, La palabra sin artificio..., 155.
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Transfer fue un periódico mensual (editado originalmente por Ricardo Sánchez Lampreave 
y Néstor Montenegro Mateos, a partir de n.º 7 solo el primero, y del n.º 15 este con la socie-
dad Outer Ediciones) que declaraba:

Nuestros conceptos y definiciones son menos diversos que nuestras relaciones con 
las yuxtaposiciones y superposiciones que van congregando lo social, lo económico, lo 
político y lo cultural. ¿Qué forma de pensamiento logra amoldarse a nuestra complejidad? 
¿Cómo entender mejor todo cuanto ante nuestra mirada deja de presentársenos solamente 
como algo delimitado, suficiente, contenido dentro de sí, si después se nos revela, menos 
superficialmente, como una posición o como una tendencia?¿Cómo instrumentalizar 
nuestras, por fuerza aproximaciones parciales?
Comparar supone tanto separar como establecer semejanzas y diferencias. Implica querer 
trascender el caos de las unicidades y las diversidades para formar relaciones constelares. 
Quizás hoy más que nunca sea fructífero establecerlas, ahondando en la abundancia de lo 
múltiple más que en la acumulación de lo incoherente.
[...] Escépticos ante cualquier intento de categorización, compararemos y clasificaremos, 
en definitiva, para conocer, para proyectar. Y lo haremos porque construimos. Nuestros 
trabajos editoriales denotan que nos ocupa la arquitectura, y que lo que nos preocupa es 
la forma de pensarla.4

Si Mies hubiera leído esto, probablemente le interesaría, desplegaría el formato A3 y abriría 
la primera página –teniendo cuidado de no descuajeringar el periódico al no estar grapa-
do–, encontrándose de frente el artículo “De la metáfora a la alegoría, I y II” del crítico 
especialista en postmodernidad Fredric Jameson que comienza:

Todo comentario es una interpretación alegórica, un conjunto de ideas añadidas a la 
estructura del imaginario poético. [...] El símbolo es un fenómeno concentrado y unificado 
cuyo significado es intrínseco e inmanente. Si lo alegórico resulta interesante en nuestros 
tiempos es porque construye una relación de rupturas, lagunas, discontinuidades, 
distancias ocultas e inconmensurabilidades de todo tipo.5

Esto tenía buena pinta, el maestro estaba muy interesado por el símbolo, entre otros en la 
B.M. se encuentran: Susanne K. Langer (filósofa), Filosofía en nueva clave: un estudio so-
bre el simbolismo de la razón, el rito y el arte (1948); Johann Jakob Bachofen (antropólogo), 
La religión antigua y símbolos antiguos (1926); Carl Albrecht Bernoulli (teólogo), Johann 
Jakob Bachofen y el símbolo de la naturaleza (1924); Edgar Dacqué (paleontólogo), Mundo 
original, mito y humanidad: un estudio histórico y metafísico natural (1924); Eckart von 
Sydow (historiador del arte y etnólogo), Forma y Símbolo: las fuerzas fundamentales de 
artes visuales (1929).

4 José María Torres Nadal, “Figuraciones para una nueva emoción (II)”, Transfer, n.º 1 (2002): 1.
5 Fredric Jameson, “De la metáfora a la alegoría”, Transfer, n.º 1 (2002): 3; Fredric Jameson, “De la 
metáfora a la alegoría (2º parte)”, Transfer, n.º 2 (2002): 6-7.
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Parece que al renano le ha molado y se suscribe al periódico por 2€/número. En n.º 3, en su 
segundo artículo, el sociólogo Richard Sennett escribe “El Apolo de Balanchine”, sobre el 
ballet compuesto por Igor Stravinski y coreografiado por George Balanchine:

El hombre o la mujer de la Grecia Antigua eran capaces de emplear sus ojos para ver las 
complejidades de la vida. [...] En cuanto materiales de cultura, se diría que las piedras de la 
ciudad moderna se hallan defectuosamente colocadas por los urbanistas y los arquitectos, 
al menos en la medida en que el centro comercial, el aparcamiento, el ascensor, no 
sugieren por su propia forma las complejidades que se experimentan en la vida de quienes 
los viven. [...] Una de las diferencias entre el pasado de los griegos y el presente es que así 
como los antiguos podían hacer uso de sus ojos en la ciudad a fin de pararse a pensar en 
torno a las experiencias políticas, religiosas y eróticas, la cultura moderna es víctima de 
una tajante división entre el interior y el exterior. [...] En un cuaderno de notas que llevó 
durante mayo de 1917, Igor Stravinsky se hacía la siguiente pregunta: “¿a qué se deberá 
que los cambios puedan tener lugar dentro de mí de un año para otro, y que estos cambios 
se consideren un fenómeno legítimo que resulta del constante, vital apetito de cambio que 
siente el hombre (...) mientras que, en el Arte, estos fenómenos son motivo de reproche”. 
[...] Balanchine invocaba un conocimiento genuinamente humano de las cosas con la sola 
creación de su propio Apolo, al igual que Stravinsky cuando dio la música al dios: es el 
suyo un dios de la calma, pero no de la permanencia, una deidad que porta en su interior 
las semillas de su propio cambio. Este es un Apolo que envejece. Es esta deidad, antes que 
el dios cristiano del sufrimiento, la que necesitamos inscribir en los espacios de la ciudad.6

No solo le interesa el mito y admira a Stravinsky –en la B.M. aparece la obra Recuerdos 
(1937) de este compositor –sino que además es apasionado de Grecia. Entre otros en la 
B.M. encontramos: Cecil Maurice Bowra (erudito clásico), La aventura griega (1957); Walter 
F. Otto (filólogo), La idea griega antigua de Dios (1926); y del alumno de Schinkel, Johann 
Heinrich Strack, Edificios del teatro griego antiguo (1843).
La cosa mejora en el n.º 08, ya que en su tercer artículo el filósofo Francisco Jarauta vuelve 
a tratar un tema relacionado, “Viaje, mito, escritura”:

Bajo la forma clásica del viaje, de un itinerario que recorre no sólo el espacio y el mundo de 
los hombres, sino también aquel otro mundo interior del protagonista, parece inscribirse 
en la gran tradición alemana del Bildungsroman, novela de formación, de la que el Wilhelm 
Meister de Goethe y el Heinrich von Hofterdingen de Novalis representan las posiciones 
extremas.7

Mies también está interesado por Novalis y es, como Schinkel, un devoto de Goethe. En la 
B.M. aparecen: Wilhelm Dilthey (filósofo del que tenía dos libros), La experiencia y la poe-
sía: Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin (1913); Albert Bielschowsky (historiador), Goethe: 
su vida y obras (1908); Johann Peter Eckermann (poeta), Conversaciones con Goethe en los 
últimos años de su vida (1910); Goethe, Estudios sobre morfología (1926).

6 Richard Sennett, “El Apolo de Balanchine”, Transfer, n.º 3 (2002): 2.
7 Francisco Jarauta, “Viaje, mito, escritura”, Transfer, n.º 8 (2003): 3.
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“Entre dos aguas” (Neumeyer): a Mies le interesaba el cuerpo (morfología) y el alma. 
Además de la obra de Prinzhorn, en la B.M. están: Dietrich Heinrich Kerler (filósofo), Henri 
Bergson y el problema de la relación entre cuerpo y alma (1917); Felix Krueger (psicólo-
go), Concepto de estructura en psicología (1923); Rudolf Odebrecht (filósofo), Sentimiento 
y plenitud: las ideas de la psicología de Felix Krueger (1929); Carl Gustav Carus (pintor 
Naturphilosophen); Psique (1926), presentado por Ludwig Klages; Ludwig Klages (psicólo-
go especializado en el análisis de la escritura a mano), Personalidad: Introducción a la ca-
racteriología (1927); Robert Heiss (psicólogo), Interpretación de la escritura a mano (1943); 
Helmuth Plessner (filósofo, dos libros), Unidad de los sentidos: principios básicos de una 
estesiología del espíritu (1923); Karl Schmitz (psicólogo), Curación a través de la hipnosis 
(1957); Sigmund Freud, Porvenir de una ilusión (1961); Lancelot Law Whyte (ingeniero, 3 
libros), El inconsciente antes de Freud (1960).
Por su interés por la psicología hubiera leído con deleite el artículo del filósofo Maurice 
Merleau-Ponty en “El cine y la nueva psicología”, extraído del libro Sentido y sinsentido, en 
el que dice:

Esta psicología y las filosofías contemporáneas tienen por común denominador el 
presentarnos, no como hacían las filosofías clásicas, el espíritu y el mundo, cada conciencia 
y los demás, sino la conciencia arrojada al mundo, sometida a la mirada de los demás y 
aprendiendo de ellos lo que ella es.8

y se hubiera interesado por el resto del libro donde se expone que “la filosofía contemporá-
nea no consiste en encadenar conceptos, sino en describir la mezcla de la conciencia y el 
mundo, su compromiso en un cuerpo, su coexistencia con los demás”9 .
Esta coexistencia, pero limitada al campo de los descubrimientos científicos es lo que de-
fiende Santiago Ramón y Cajal Junquera en “Lo que debe saber el aficionado a la investiga-
ción biológica”:

A la hora presente hay que reconocer que en Física como en Matemáticas, en Química 
como en Biología, los descubrimientos corren a cargo de sabios especialistas, pero, en-
tiéndase bien, no de particularistas monolaterizados, incrustados en un detalle, sino de 
trabajadores que, sin perder de vista su dominio especial, siguen atentamente los progre-
sos más culminantes de las ciencias afines.10

Conocido es la afición de Mies por la biología. Sobre este tema tenía cerca de noventa libros 
de un total de más de seiscientos cincuenta, entre ellos, del biólogo y psicólogo Frederik 
Jacobus Johannes Buytendijk tenía cuatro libros, uno La sabiduría de las hormigas (1925); 
del biólogo y filósofo Jakob von Uexküll tenía tres libros, destacando Medio Ambiente y el 
mundo interior de los animales (1921); del ornitólogo Heinrich Frieling tenía La armonía 

8 Merleau-Ponty, “El cine y la nueva psicología”, Transfer, n.º 1 (2002): 5.
9 Maurice Merleau-Ponty, Sentido y sinsentido (Barcelona: Península, 1977), 104.
10 Santiago Ramón y Cajal Junquera, “Lo que debe saber el aficionado a la investigación biológica”, 
Transfer, n.º 4 (2002): 2.
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y el ritmo en la naturaleza y el arte (1937); y del Novel de Literatura Maurice Maeterlinck, 
Inteligencia de las Flores (1921). Pero sobre todo le interesaba la obra del botánico Raoul 
Heinrich Francé del que tenía cuarenta y cinco libros, uno de ellos repetido: Bios: las leyes 
del mundo (1921 y 1924); también Vida sensorial de las plantas (1905); La planta como in-
ventora (1920); Equilibrio de la vida: un libro de responsabilidad (1922); Armonía de la natu-
raleza (1926); Así es como debes vivir: una guía para vivir correctamente (1930); Equilibrio 
de la vida: un balance de las actividades culturales (1939) y El alma de la planta (1924). Y 
también Alma de la hormiga blanca (1940), del naturalista Eugène N. Marais. Por eso le 
agradaría el artículo del físico Jorge Wagensberg “Sobre el alma de las medusas”:

¿Cómo llamara a esa identidad cuya existencia puede alargarse más allá de su eventual 
soporte material? Nada hay en contra de la resurrección de la carne si no se pierde el 
folleto completo de instrucciones. ¿Cómo llamar al folleto de instrucciones? ¿Alma?11

Quizás Mies cuando leyera esto pensaría en el teólogo Romano Guardini, del que tenía die-
ciséis libros, uno de ellos Contraste; Intentos de una filosofía de lo vivo y lo concreto (1925). 
Su interés por los temas religiosos puede que le llevara a interesarse por la obra de Rudolf 
Schwarz, y por sus libros, de los que tenía siete. Por ello, con toda seguridad estudiaría 
la publicación de “Iglesia de Santa Bernardeta en Nevers, 1963” de Claude Parent y Paul 
Virilio, en donde se extrae de la memoria del proyecto:

Ante todo, lugar complejo, la iglesia de Nevers puede recordar esas formas de la geometría 
no euclídea, en donde la continuidad y la orientación de las superficies concretan nuevos 
espacios en continua deformación. Por lo tanto, es inútil, en esta arquitectura, percibir el 
interior en oposición al exterior; el uno compenetra el otro. [...] esta forma interna-exter-
na, envuelta en su capacidad, tan cercada del universo de Reimann. No nos hemos dado 
cuenta todavía del nivel del hombre en movimiento, de la fabulosa riqueza de la curvatura 
del espacio.12

Mies asociaría esta lectura al libro que tenía del matemático Hermann Weyl, amigo de 
Schrödinger, Simetría (1952); del físico Hannes Alfvén, Mundos-antimundos: antimateria 
en cosmología (1966); del filósofo Werner Strombach, Naturaleza y el orden: una interpre-
tación natural filosófica del mundo científico y de la imagen humana de nuestro tiempo 
(1968) o del biólogo Emmerich Zederbauer, La armonía en el universo, en la naturaleza 
y el arte (1917). Pero su interés por la física iba más allá. Del Premio Nobel 1933, Erwin 
Schrödinger, tenía seis libros: repetido La Naturaleza y los griegos, en inglés 1954 y alemán 
1956; Ciencia y Humanismo. La física en nuestro tiempo (1952); ¿Qué es la vida? (1956); 
Mente y Materia (1958) y Mi visión del mundo (1962). De su antagonista y premio Nobel de 
Física de 1932, Werner Heisenberg, tenía cuatro libros, repetido Física y filosofía, inglés 
1958 y alemán 1959; además Los cambios en los fundamentos de la ciencia (1935) y La ima-
gen de la naturaleza en la física actual (1955). También de Carl Friedrich von Weizsäcker, 

11 Jorge Wagensberg, “Sobre el alma de las medusas”, Transfer, n.º 5 (2003): 4.
12 Claude Parent y Paul Virilio, “Iglesia de Santa Bernardeta en Nevers, 1963”, Transfer, n.º 5 (2003): 8
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alumno del anterior, otros cuatro: también repetido Sobre la cosmovisión de la física, inglés 
1952 y alemán 1963; además La historia de la naturaleza (1949) y El alcance de la cien-
cia (1966). Von Weizsäcker fue alumno de Niels Bohr del que Mies leyó Física Atómica y 
Conocimiento Humano (1958).
El interés sobre el tema atómico no se circunscribía solo a la ciencia sino también a la 
cuestión bélica ya que Mies poseía del filósofo Karl Jaspers La bomba atómica y el futuro 
de las personas: la conciencia política en nuestro tiempo (1958), además de Las Guerras 
del Peloponeso del historiador y militar ateniense Tucídides (1934), del educador Mortimer 
J. Adler (del que tenía dos libros) Cómo pensar la guerra y la paz (1944) o del Historiador 
John Ulric Nef Las universidades buscan la unidad: un ensayo sobre la responsabilidad de 
la mente ante la civilización en la guerra y la paz (1943).
Por ello le hubiera interesado el artículo del citado Virilio:

La conquista científica de la energía y de la velocidad supone sin duda la conquista de la re-
ducción y contracción del mundo. Comparada con el espectacular daño de los explosivos 
de un arsenal militar, el daño que resulta de estos “otros explosivos” parece desaparecer 
a la vista.13

Virilio esboza aquí su preocupación principal, la relación espaciotemporal, esa que Einstein 
formuló dando pie a la bomba atómica. Aunque sus últimas obras puedan no parecerlo, una 
de las primeras de Konrad Wachsmann fue una casa de madera para el físico. En Transfer, 
n.º 6 (febrero de 2003): 07, se publica el artículo de este arquitecto “La construcción en 
nuestro tiempo”, donde defiende: “Cuando reconozcan sus limitaciones, basadas en su pro-
pia capacidad de entendimiento, y sean de este modo capaces de dominar todos los factores 
circundantes, no sólo técnicamente sino también social y emocionalmente, entonces será 
previsible una situación emocional ideal”. Aparte de ser su colaborador, Mies tenía el catá-
logo de su exposición La construcción en nuestro tiempo (1958).
Pero lo que seguro que al maestro le hubiera divertido los comentarios que sobre él hace 
Juan Navarro Baldewerg en “El límite de los principios en la arquitectura de Mies”:

Creo que la condición del arte es ser una estructura capaz de hacer fluctuar ideas en un 
sentido y en otro; ideas y sus contrarias y, por lo tanto, ese entendimiento del pensamiento, 
del cuerpo de las ideas, quizá está en sí mismo vedado cuanto más importante y profundo 
sea ese arte.14

O Juan Ignacio Mera en “Cuando tres+cinco+siete, suman 10. La mirada de Mies sobre la 
casa Farnsworth”:

13 Paul Virilio “El espacio militar”, Transfer, n.º 5 (2003): 6
14 Juan Navarro Baldeweg, “El límite de los principios en la arquitectura de Mies (I)”, Transfer, n.º 9 
(2003): 2; Juan Navarro Baldeweg, “El límite de los principios en la arquitectura de Mies (II)”, Transfer, 
n.º 10 (2003): 2.
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El pabellón de Barcelona en su negación de la forma, iba a ser forma pura. En su detonación 
del espacio, espacio esencial. En su ausencia de función, representación fidedigna del uso. 
En su negación de la puerta, todo él era puerta. [...] una suma de negaciones que reunían 
una gran afirmación: el conjunto.15

Por último, en Transfer, n.º 4, Michael Hays publica, en relación con la enseñanza de la 
arquitectura, “Reflexiones sobre el devenir de la teoría”, concluyendo: “Esto es tan sólo la 
naturaleza en sí misma de la teoría que penetra en la sociedad, va a la deriva, y se expande 
en ella, aunque muchas instituciones y ortodoxias intentan limitarla, y aunque muchos pen-
samientos antiespeculativos intentan aplastarla”.16

Mies, que estuvo suscrito desde 1953 a Student independent, estaría muy interesado en 
este pensamiento dada su preocupación por la docencia de la arquitectura, no solo en la 
práctica sino también la teoría. En la B.M. se encontraban varios libros sobre el asunto, 
entre los que destacan: del biólogo y psicólogo F. J. J. Buytendijk (4 libros), Educación para 
la humildad: Reflexiones sobre algunas ideas educativas modernas (1928); del dramaturgo 
Heinrich Ernst, El inicio como fuente de educación (1926); del filósofo neotomista Jacques 
Maritain (11 libros), La educación en la encrucijada (1943); del Padre Fundador de USA y 
la Universidad de Virginia, Thomas Jefferson (dos libros), Las ideas de Jefferson sobre una 
biblioteca universitaria; Cartas del fundador de la Universidad de Virginia a un librero de 
Boston (1950).
No obstante, parece que por el pensador de la educación por el que tenía más interés era 
por el presidente de la Universidad de Chicago durante dieciséis años, Robert Maynard 
Hutchins, que en su obra más influyente, La universidad de la utopía (1956), dice, como si 
fuera el germen de la reflexión de Hays:

La ciencia divide las cosas en piezas más y más pequeñas. La especialización es la vida de 
la ciencia. Cuanto más especializada es una institución mejor parece ser. [...]El científico 
tiene éxito si es capaz de escindir un fragmento manejable del mundo natural y lo somete 
a examen. Los fragmentos se hacen cada vez más y más pequeños, y la especialización 
se vuelve más y más estrecha. [...]Yo creo que el objetivo de la educación no es lograr más 
y más conocimiento detallado del mundo sino entender al mundo y a nosotros mismos. 
Si dividimos el mundo buscando lograr un conocimiento detallado del mismo, en cierto 
momento tenemos que volver a juntarlo para poder entenderlo. [...]El progreso de la espe-
cialización ha supuesto que tanto el mundo como nosotros mismos hemos sido progresi-
vamente divididos y en ningún momento se nos ha vuelto a juntar de nuevo. [...]Esto quiere 
decir que la comprensión ha sido desacreditada, pues esta no puede obtenerse a base de 
dividir el mundo en pedazos cada vez más y más pequeños.17

Desde el libro más antiguo de los seis que tenía de él, La educación y el orden social (1936), 
el maestro le siguió la pista al filósofo hasta llegar –pasando por Educación para la libertad 

15 Juan Ignacio Mera González, “Cuando tres + cinco + siete, suman 10. La mirada de Mies sobre la casa 
Farnsworth”, Transfer, n.º 11 (2003): 8.
16 Michael Hays, “Reflexiones sobre el devenir de la teoría”, Transfer, n.º 4 (2002): 4.
17 Robert Maynard Hutchins, La universidad de la utopía (Pamplona: EUNSA, 2018), 59-60.
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(1943)–, La Sociedad de aprendizaje (1968), donde quizás leyó unas de las últimos párrafos 
de su vida:

Man makes himself. He makes his environment. He makes his institutions, including 
his educational institutions have been designed largely to perpetuate existing values. 
Ultimate recognition of the facts of life may force the reconsideration of those values and 
the redirection of education toward new ones. The first step is general understanding of 
the facts of life, of the new values that are now attainable, and of the possibilities and 
limitations of education in helping to achieve them.18

Estas palabras quizás eran un reflejo de las primeras de Mies: “La maestra de los arquitec-
tos sólo puede ser la vida”.19

Con toda probabilidad Hutchins seguía la pista de otro sabio muy apreciado por Mies, el 
matemático Alfred North Whitehead, que en 1925 había escrito en su libro La ciencia y el 
mundo moderno: “espíritu en un surco. Cada profesión hace progresos, pero progresa en su 
propio surco. [...] El surco impide el vagabundeo a través del paisaje, y la abstracción abstrae 
de algo a lo cual ya no se le presta ninguna atención”20 . Whitehead, según Wikipedia,

... es reconocido como la figura que define a la escuela filosófica conocida como la filosofía 
del proceso21 , que hoy en día ha encontrado aplicación en una gran variedad de discipli-
nas, entre ellas la ecología, la teología, la educación, la física, la biología, la economía y la 
psicología, entre otras áreas.

Todos estos campos –incluida la economía– como se ha visto, fueron de gran interés para 
Mies.
Los pensamientos de Hutchins y Whitehead, muy similares quizás a las del astrónomo 
Giordano Bruno, fueron paralelos a los del psicólogo William James o los filósofos Henri 
Bergson o Marcel Merleau-Ponty, y se desarrollaron en los del biólogo Jacques L. Monod, el 
antropólogo Gregory Bateson, del historiador de la ciencia Michel Serres, del psicoanalista 
Félix Guattari, del médico James Lovelock o del sociólogo Bruno Latour, para llegar en la 
actualidad a estar presentes en los textos del químico Ilya Prigogine, el filósofo del lenguaje 
John Searle, la filósofa Isabelle Stengers, el filósofo Peter Sloterdijk, la polímata Donna 
Haraway, o el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Todo ello tiene el sustrato de un 
pensamiento complejo que posibilita la relación entre lo diferente (¿no es así como se define 
Ecología?). Adalid de este Pensamiento complejo es el centenario sociólogo Edgar Morin 

18 Robert Maynard Hutchins, La Sociedad de aprendizaje (Londres: Pall Mall Press, 1968), 135-136.
19 Mies van der Rohe, “Edificio de oficinas (1923)”, en Neumeyer, Mies..., 364.
20 Citado en Isabelle Stengers, Otra ciencia es posible. Manifiesto por una desaceleración de las 
ciencias. (Barcelona: Futuro Anterior, 2019), 118.
21 Mies dijo: “¿Es la forma realmente un objetivo? ¿No es en realidad el resultado de un proceso de 
formalización? ¿Lo esencial no es el proceso?”. Mies van der Rohe, “Carta a la revista Die Form (1927)”, 
en Neumeyer, Mies..., 393.
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que concluye el apartado “Lo ecodisciplinario y lo metadisciplinario” de su libro La mente 
bien ordenada:

... ¿de qué servirían todos los saberes parcelarios sino para ser confrontados en orden a 
formar una configuración que responda a nuestras expectativas, a nuestras necesidades 
y a nuestras interrogaciones cognitivas? Es necesario pensar también que aquello que 
se encuentra más allá de la disciplina es necesario para la disciplina con el fin de que la 
misma no se vea automatizada y finalmente esterilizada.
Es preciso que una disciplina sea a la vez abierta y cerrada.22 

O, como diría Mies, “-=+”.

22 Edgar Morin, La mente bien ordenada (Barcelona: Seix Barral, 2010), 159.
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