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Abstract 
Esta comunicación asociará las referencias urbanas expuestas en el ensayo de Renée 
Gailhoustet, Des racines de la ville, con la idea de La ville es une combinatoire defendida por su 
compañero Jean Renaudie y puesta de manifiesto en los proyectos de ambos en la 
periferia de París durante los años 60-70. El objetivo será demostrar cómo su selección 
del paisaje y el patrimonio urbano heredado –junto a su cultura holística jalonada de 
referencias artísticas, filosóficas y políticas– le permitió prestar atención tanto a lo 
singular como a lo global, demostrando la tesis de Lucien Febvre de que la historia se 
escribe siempre para el presente. Su relectura de paisajes urbanos del pasado, estructurada 
en los cuatro epígrafes del texto –La ville Rêvée, Regardée, Pratiquée, et Batié– permitirá 
comprender la dialéctica establecida entre sus propuestas y lo contemplado críticamente 
en la historia de la ciudad. 
 
This paper will associate the urban references exposed by Renée Gailhoustet's essay, Des racines de la 
ville, with the idea La ville es une combinatoire defended by her colleague Jean Renaudie and shown 
in their projects placed at Paris’ periphery during the 60-70s. The objective will be to demonstrate how 
her landscape’s selection and the inherited urban heritage –together with her holistic culture punctuated by 
artistic, philosophical and political references– allowed her to pay attention to both the singular and the 
global, demonstrating Lucien Febvre's thesis about how history is always written for the present. Her 
rereading of  urban landscapes inherited structured in four epigraphs –La ville Rêvée, Regardée, 
Pratiquée, et Batié– will allow us to understand the dialectic established between her proposals and 
what she contemplated critically in the examples of  urban’s history. 
 
Keywords 
Renée Gailhoustet, ciudad, complejidad, paisaje urbano 
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“‘Des racines pour la ville’…” 

Introducción  
El filósofo Francisco Jarauta1 subrayaba la dimensión errante de la figura literaria del 
ensayo asociándola a lo que Harold Bloom definía como un “vagabundeo del 
significado”: un viaje permanentemente interrumpido por una omnipresente 
accidentalidad. Una visión oportuna para definir el texto Des racines pour la ville, (1998) con 
el que la arquitecta Renée Gailhoustet (1929-…) vagabundeaba por una selección de 
paisajes y proyectos urbanos de la historia que le ayudaron a realizar una elaboración 
teórica que avalara su arquitectura; realizada durante las décadas de los 70-80 en la 
periferia de París. 
Aquel texto, publicado una vez abandonado su ejercicio profesional, atendía a un 
conjunto de referencias que explicaban sus propios planteamientos urbanos y 
arquitectónicos compartidos con compañeros muy críticos en los últimos CIAM, cuyo 
contexto formativo y cultural se enmarcaba en los preliminares del Mayo del 68 francés. 
Una generación de profesionales opuestos al desarrollo de la ciudad ejecutado, según los 
postulados de la Carta de Atenas, en los Grandes Ensambles de las periferias urbanas 
durante los Treinte Glorieuses (1945-1975).  
Dicha crítica generacional, muy comprometida políticamente y arropada por una 
diversidad de disciplinas como la sociología urbana y la antropología, detectó la falta de 
cohesión social provocada por aquella tabula rasa configuradora de zonas de terrain vague, 
producto de la zonificación y sectorización del urbanismo moderno. Una morfología 
urbana denominada “barraquismo vertical” caracterizada por la escasa calidad de los 
materiales, el uso generalizado de prefabricados y el poco cuidado de los espacios libres 
que incitó a experimentar alternativas centradas en el ámbito de la vivienda pública 
diversificada que evitara cualquier homogénea repetición tipológica. 
Una deriva que fue asumida por R. Gailhoustet en sus complejos de vivienda social 
situados en la periferia de París gobernados por el Partido Comunista Francés en el que 
militaba. Unos conjuntos arquitectónicos en donde ella abandonaba las configuraciones 
de sus primeros proyectos de torres y bloques lineales para seguir las pautas suscritas por 
Jean Renaudie en Ivry-sur-Seine y vinculadas a su idea teórica de La Ville est une 
combinatoire; con las que el antiguo miembro del Atelier Montrouge –una vez independizado 
del grupo– e influenciado por parámetros organicistas del biólogo Francis Jacob, exponía 
la complejidad de la ciudad mezclando funciones en unas secciones piramidales: “La 
ciudad es una combinacio ́n que se organiza sobre una estructura: una estructura compleja 
que evita la disociacio ́n y la segregacio ́n de elementos, que es portadora de un nu ́mero 
ma ́s grande de combinaciones que la estructura del zoning basada en la yuxtaposicio ́n o la 
filosofiá de lo simple... la estructura no es la forma exterior sino la organizacio ́n abstracta 
compuesta por el conjunto de relaciones que se realizan entre los elementos que 
constituyen la ciudad”2. 
Aquella búsqueda de complejidad se reflejaba en proyectos de R. Gailhoustet como La 
Maladrerie en Aubervilliers (1975-1985), Le Liégat en Ivry-sur Seine (1971-1982) o L’Ilot 

                                                
1 Francisco Jarauta, “Por un saber ensayístico”, en La transformación de la conciencia moderna: Simposio, 
(Murcia: Universidad de Murcia, 1991), 37-43.  
2 Jean Renaudie, “La Ville est une combinatoire”, L’Architecture d’Aujord’hui, n.º 146 (1969): 13-15. 
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1 Francisco Jarauta, “Por un saber ensayístico”, en La transformación de la conciencia moderna: Simposio, 
(Murcia: Universidad de Murcia, 1991), 37-43.  
2 Jean Renaudie, “La Ville est une combinatoire”, L’Architecture d’Aujord’hui, n.º 146 (1969): 13-15. 
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Basilique de Saint-Denis (1977-1986), que materializaban los anhelos expresados en su 
texto Des racines pour la ville: “Es, sin duda, tiempo de reavivar las esperanzas en una 
arquitectura más atenta a lo cotidiano, confrontada a las cuestiones primitivas y 
aprendidas que tienen en el bienestar individual, en el reencuentro con los congéneres, o 
en las formas de la vida social, esas cuestiones mismas que sueña todo debate político”.  
Los cuatro epígrafes del libro –La Ville Rêvée, Regardée, Pratiquée et Bâtie– y el capítulo final 
–Habiter– forman un compendio en el que ella exponía sus reflexiones arquitectónicas y 
urbanas. Muchas de ellas ya expresadas anteriormente en su artículo titulado Jeux de 
Construction, en el que a modo de “doxa” o vademécum propio, enumeró una serie de 
parámetros que concretaban sus intereses y que fueron reinterpretados en su obra3.  
 

 
 
Figura 1: Árbol de Jesé [Ilustración], recogido en Renée Gailhoustet, Des racines pour la ville, (Paris: Les 
Éditions de L’Épure, 1998), 151. 

                                                
3 Renée Gailhoustet, “Jeux de Construction”, L’Almanach, L’Humanité (1986). 
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“‘Des racines pour la ville’…” 

Dichas reflexiones en torno a la deriva y mejora de la ciudad acampaban en el libro bajo 
el mito del Árbol de Jesé –al que dedicaba un último epígrafe– con el que justificaba el 
título introduciendo la metáfora organicista de una raíz y un tronco. Un árbol cuyas ramas 
y hojas se renuevan constantemente con el tiempo, al igual que las formas arquitectónicas 
en el trascurso de la historia (fig. 1). Dicha iconografía le permitía abogar por la invención 
en arquitectura y por la transformación de lo conocido invocando la flexibilidad de 
adaptarse a materiales y al contexto pero atendiendo a cualidades atemporales; algunas de 
ellas descubiertas en los ejemplos –hasta arqueológicos– que aparecían en su discurso.  
 
Palimpsesto: soñar, mirar, practicar y construir la ciudad 
El orden y los títulos de los cuatro apartados del ensayo reflejaban el ámbito global de un 
pensamiento que abordaba en secuencia, tanto discursiva como iconográfica, desde lo 
más general –el territorio y el paisaje urbano– a lo más pragmático: la arquitectura interior 
de sus propias viviendas. 
Su consideración del urbanismo quedaba amparada bajo la adscripción a las palabras de 
Aldo van Eyck referidas a que si “La hoja es árbol y el árbol es hoja” entonces también 
“La casa es ciudad y la ciudad es casa”. Una idea en la que coincidía con el postulado de 
Le Corbusier respecto a que la ciudad empieza por la casa4. Y por otra parte con la crítica 
de J. Renaudie respecto a que “la separación de la arquitectura y el urbanismo ha traído 
duras consecuencias…”, refiriéndose a su rechazo a admitir la arquitectura como 
únicamente construcción. Un hecho al que se oponía bajo la consideración de que “…la 
arquitectura y el urbanismo son una única y misma cosa. O mejor dicho que el urbanismo 
debe ser arquitectura…”5.  
Dicha sentencia de J. Renaudie era suscrita por R. Gailhoustet en el apartado de Habiter al 
referirse al papel inhibidor de las reglas urbanísticas, señalando, por ejemplo, el cómo la 
intención higienista de proponer un fondo edificable razonable podía frustrar la 
experimentación del habitar, lo que avalaba la interdependencia entre el urbanismo y la 
arquitectura.  
Aquella visión estaba también vinculada al materialismo histórico que desde la perspectiva 
marxista clásica reconocía inquietudes como la importancia de la seguridad, el higienismo, 
la economía o el poder en la generación de un paisaje urbano, moldeado por 
reglamentaciones, que era capaz de modificar los modos de vida o las relaciones sociales. 
Un punto de vista tan destructivo como esperanzador que otorgaba al proyecto 
arquitectónico la oportunidad de generar nuevas relaciones sociales más cohesionadas, 
para lo que solicitaba una reglamentación urbanística lo suficientemente flexible.  
Su convicción de que un lugar no es un dato, sino el resultado de la condensación de una 
multiplicidad de aspectos, dirigía sus razonamientos a considerar el paisaje urbano como 
la muestra del modo de enfrentarse el hombre al lugar y al clima a lo largo del tiempo, y 
no como un terreno neutral.   

                                                
4 Le Corbusier, La Ville Radieuse, (Paris: Vincent Fréal, 1964), 104. 
5 Jean Renaudie, “L’urbanisme est architecture: trois architects répondent, P.Bossard, C.Parent, 
J.Renaudie”, L’Architecture d’Aujourd’hui, n.º138 (1968): 32-33. 
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Con esa perspectiva ella invitaba a contemplar el urbanismo como la federación de 
múltiples disciplinas que incluyeran la topografía, la economía, la climatología, la 
sociología o la política coincidiendo con la visión de André Corborz6 cuando insinuaba la 
dicotomía entre la idea de la ciudad como mera estratificación de capas vulnerables o la 
de palimpsesto cargado de huellas pasadas borradas, recicladas o reescritas en el 
pergamino de un idéntico territorio. Una metáfora poética que describe la acumulación 
producida en las ciudades históricas y cuyas características deben seguir siendo fuente de 
conocimiento y modelos de reinterpretación en futuras ciudades pensadas, soñadas, 
contempladas, practicadas o construidas.  
 
La Ville Rêvée 
La alusión a la armonía de la ciudad soñada –La ville Rêvée– Gailhoustet la compara con la 
artesanía de los denominados Tarsia Geométrica del Renacimiento. Unas representaciones 
urbanas procedentes de ilusiones ópticas de Trompe-l’œil –trampantojos– cuya ejecución 
con la técnica de la marquetería más refinada reproducía fragmentos de ciudad en 
perspectivas como si éstas fueran auténticas escenografías construidas. Y en las que 
apenas se contemplaba, si acaso, solo en un segundo plano, el paisaje natural.  
Esa representación gráfica de lo urbano, sometida al oficio artesano de combinar clases y 
formatos de distintos tipos de madera, con sus consiguientes irregularidades naturales, 
invitaba a pensar que la ciudad representada era y es –como toda artesanía que se precie– 
un acto impulsado por la búsqueda de una excelencia –arété– que aspira continuamente a 
mejorar y a progresar7.  
La virtud de aquellas tarsia era la de exponer en una única visión, como si de un escenario 
teatral se tratara, calles de ciudades delimitadas por fachadas de iglesias, palacios, arcadas 
en soportales, tiendas o balconadas de casas modestas, en una síntesis armónica. Un todo 
cuya combinación de partes describía un significado que, siguiendo la Psicología de la 
Gestalt, era diferente al sumatorio de las partes (fig. 2). 
Una idea con la que criticaba la ficción del Movimiento Moderno de obviar las huellas 
enterradas de la ciudad –Plan Voisin de Le Corbusier para el centro de París– que, a su 
juicio, merecían la misma atención que los trazados de ciudades antiguas descubiertos 
gracias a la visión área y con las que invocaba la necesidad de investigar huellas 
preliminares en lugares de actuación.  
Un conocimiento de unas huellas que, lejos de ser imitadas, invitaban a una imagen 
dialéctica de la que Walter Benjamin hablaba respecto a la obra de arte, y cuyos 
argumentos debían tener en cuenta realidades geográficas, históricas y sociales para 
redefinir la complejidad de lo analizado. Algo con lo que aludía a la actuación urbana 
realizada en el barrio de Saint Denis, en el que, tras numerosas demoliciones de viviendas 
insalubres, la decisión había sido la de restituir ciertos hilos del tejido urbano pre-existente 
atendiendo a la tradición de acontecimientos o patrones generados desde el s. VII en ese 
mismo lugar. En concreto, a restituir el papel realizado históricamente por un mercado al 

                                                
6 André Corborz, “El territorio como palimpsesto”, en Lo urbano en 20 autores contemporáneos 
(Barcelona: Ediciones UPC, 2004), 25-34. 
7 Richard Sennet, El Artesano (Barcelona: Anagrama, 2009), 36. 
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aire libre cercano al Ayuntamiento que, en abstracto, recuerda a la teoría de los patrones 
de acontecimientos desarrollada por Christopher Alexander, respecto a la construcción 
atemporal en la que indicaba que: “Aquellos de nosotros que nos interesamos por los 
edificios tendemos a olvidar con demasiada facilidad que toda la vida y el alma de un 
lugar, todas nuestras experiencias en él, no dependen solo del medio ambiente físico, sino 
de los patrones de acontecimientos que experimentamos en él”8.  
Algo para lo que era necesario añadir a la lectura física, topográfica o arqueológica de lo 
material, aspectos inmateriales relativos a las relaciones sociales desarrolladas en ellos.  
 

 
 
Figura 2: Fra Giovanni da Verone (1497-1525), Monte Olivetto Maggiore [Tarsia du Chœur], imagen 
recogida en Renée Gailhoustet, Des racines pour la ville, (Paris: Les Éditions de L’Épure, 1998), 26. 

                                                
8 Christopher Alexander, El modo atemporal de construir (La Rioja: Pepitas Calabaza, 2019), 76. 
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aire libre cercano al Ayuntamiento que, en abstracto, recuerda a la teoría de los patrones 
de acontecimientos desarrollada por Christopher Alexander, respecto a la construcción 
atemporal en la que indicaba que: “Aquellos de nosotros que nos interesamos por los 
edificios tendemos a olvidar con demasiada facilidad que toda la vida y el alma de un 
lugar, todas nuestras experiencias en él, no dependen solo del medio ambiente físico, sino 
de los patrones de acontecimientos que experimentamos en él”8.  
Algo para lo que era necesario añadir a la lectura física, topográfica o arqueológica de lo 
material, aspectos inmateriales relativos a las relaciones sociales desarrolladas en ellos.  
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La Ville Regardée 
Los objetivos reivindicados por las representaciones históricas de la ciudad sirven en el 
libro para avalar la visión empírica con la que ella cree que el arquitecto debe 
contemplarla y analizarla. En ese sentido, se detiene en la diferencia entre el mapa como 
un útil demiúrgico, que restituye la mirada ubicua de los dioses –el Dios lo ve– y el paisaje 
que, por el contrario, se ofrece a la vista del hombre situado siempre en un lugar concreto, 
como ejemplifica el cuadro romántico El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David 
Friedrich (1817). 
Una dualidad que ella percibe al analizar las convenciones con las que se ha representado 
la ciudad para hacerla comprensible a través de distorsiones pedagógicas o de una 
racionalidad gráfica que reflejara otros factores fenomenológicos. Una reflexión 
convergente con la idea de Christian Jacob respecto a que una carta catastral, un plano de 
una fortaleza, una casa o una ciudad no ofrece más que la visión empírica y gráfica de un 
espacio, pero al que debería poder incorporarse la realidad del orden social y cultural9. 
 

 
 

Figura 3: Sébastien Munster, Plan de Paris, 1530, en Renée Gailhoustet, Des racines pour la ville, (Paris: 
Les Éditions de L’Épure, 1998), 40.   
                                                
9 Christian Jacob, L’Empire des cartes. Approche théorique de la cartographie à travers l’historie (Paris: Albin 
Michel, 1992). 
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Algo que, por ejemplo, intentaban mostrar algunas convenciones de expresión gráfica de 
la ciudad a través de la diferencia de escala entre la altura de la masa doméstica o la de los 
monumentos en planimetrías medievales en axonométrica. O el hecho de contemplar, por 
ejemplo, la ciudad de París desde el oeste con el objetivo de mostrar, a mayor escala, las 
fachadas de iglesias siempre orientadas a Oriente, a Jerusalén (fig. 3). Una convención que 
ofrecía la ciudad como espectáculo respondiendo con ello a la definición de forma 
artística proporcionada por Luigi Pareyson respecto a que: “…las que relaciones que las 
partes mantienen entre sí no hacen mas que reflejar la relación que cada una de las partes 
mantiene con el todo: la armonía de las partes forma el entero porque el todo 
fundamenta su unidad”10. 
En ese mismo sentido, a juicio de Gailhoustet, el plano de llenos y vacíos de la ciudad de 
Roma dibujado por Giambattista Nolli, expresaba la humanidad de una ciudad diseñada 
por capas a la medida del hombre (fig. 4). Y le servía para criticar la falta de atención a la 
escala cívica y humana en ejemplos recientes, como el gigantismo moderno de Corviale, o 
la megalomanía de la Biblioteca Nacional de París; proyecto que olvidaba el magnífico 
encaje de su antigua sede integrada en el centro de París.  
 

 
 

Figura 4: Giambattista Nolli, Plan de Roma, 1748. (Fuente: https://fcbstudios.com, consultado 24 
de Junio de 2021). 
 
Esas reflexiones de carácter humanístico enmarcan la representación de la ciudad, con sus 
planos y su grafismo, como el resultado de la imaginación y de la abstracción de su propia 
realidad. Una abstracción que ejemplifica con el dibujo en planta de la ciudad de Angkor, 

                                                
10 Luigi Pareyson, Estética. Teoría de la formalidad (Madrid: Xorbi, 2014). Recogido en Umberto Eco, 
A hombros de gigantes (Barcelona: Lumen, 2018), 265. 
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estructurada según la organización tecnológica del reparto de agua en las plataformas de 
cultivo del arroz (fig. 5). Una encarnación del equilibrio perfecto establecido entre la 
humanidad y la naturaleza, que recuerda al origen del jardín como el momento en el que 
el hombre deja de ser nómada, para establecerse en un punto del territorio y crear un 
huerto alimentario11. Unas representaciones inexactas, que tal y como señalaba Umberto 
Eco al referirse a la imperfección del arte –rostros de Picasso–, responden no a la 
adecuación a un canon del gusto sino a una norma interna, a una coherencia formal a la 
que ella misma aspiraba en sus proyectos, por ejemplo, con la ordenación de una 
estructura clara que permitiera la diversidad. Algo representado en el orden regular de la 
estructura de todos sus proyectos, ya fueran los que asumían la trama hexagonal Le Liegat, 
o La Maladrerie o los de estructuras en banda.  
 

 
 

Figura 5: Henri Stierlin, Plano de la ciudad de Angkor del s. IX [Urbanismo estructurado según la 
distribución de agua en los campos de arroz] (Fribourg: Office du libre, 1970), recogido en  Renée 
Gailhoustet, Des racines pour la ville (Paris: Les Éditions de L’Épure, 1998), 52.   
 
La ville Practiqué 
Esa coherencia en la representación de la ciudad se aborda desde lo más político –el 
derecho a la ciudad– hasta ciertos detalles mínimos como el banco exterior de la casa 
Rietvelt en el que se fija Herman Hertzberger12, y que remite a su alfabeto arquitectónico 
plagado de detalles contemplados en la historia que le servían para proyectar13. 
El derecho a la apropiación frente al derecho a la propiedad, recogido de Henri Lefebvre, 
ampliaba las cuatro acciones de la zonificación moderna –habitar, circular, trabajar y 

                                                
11 Gilles Clément, Una breve historia del jardín (Barcelona: Gustavo Gili, 2019), 14-15. 
12 Herman Hertzberger, “La tradizione domestica dell’Architettura eroica olandese”, Spazio e societa. 
Revue d’architectura et urbanisme, n.º 13, (1981).  
13 Gailhoustet, “Jeux de Construction”. 
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transportarse– a otros derechos como el de instruirse, distraerse sin necesidad de 
consumir, reencontrarse, saber rápidamente lo sucede en el espacio urbano o intervenir 
en política.  
Unas acciones que en lo que respecta al diseño de la ciudad, consideran el espacio público 
como extensión material de lo que en realidad es ideología14; es decir como un 
enmascaramiento o fetichización de las relaciones sociales reales15.  
Un idealismo urbanístico que permite posicionarse en la creencia de asumir la morfología 
urbana como una especie de sistema conductivista provocador de actuaciones humanas o 
determinante en conductas en el espacio público. Una lectura concretada por ella al 
advertir cómo una alineación, un soportal o la orientación de una ventana son elementos 
técnico-sociológicos con los que operar para generar ciudad y ciudadanía. Algo que 
ejemplifica en la diferencia entre una propuesta original que mezcla funciones bajo el 
mismo ritmo de soportales creando un espacio urbano convexo, frente al resultado final 
ejecutado según ordenanzas en el que quedó coartada aquella intencionalidad, perdiendo 
así la posibilidad de generar una identidad más coherente.  
Ella remitía la mezcla de funciones a la imagen de las ciudades medievales italianas, 
descritas por Camille Sitte, en cuyas plazas la monumentalidad de la iglesia se subrayaba 
gracias a la proximidad de masas edificadas de viviendas, mezcladas con usos de 
mercados, talleres u oficios conformando relaciones sociales deseadas. Algo 
absolutamente ignorado en ejemplos de ciudades criticadas como Chandigard, Brasilia, o 
San Petersburgo, que habían sido diseñadas con la rigidez exacta de la regla y que ella 
confrontaba con formalidades como las del Centre Culturel de Ivry (1974) de líneas 
curvas concéntricas, o con la planta baja del Concurso de Ciudad de la Justicia de Lyon 
(1981) –ambos realizados por J. Renaudie– donde se buscaban relaciones espaciales 
imprevistas, para el pacto, oponiéndose a cualquier tipo de monumentalidad o 
fachadismo.  
Aquella amalgama en la ciudad era asociaba a ejemplos históricos de apropiación o de 
cambio de usos que habían llegado hasta nuestros días en perfecto funcionamiento y de 
los que merecía la pena aprender. En ese sentido, se remitía al corredor Vasariano de 
Florencia, imbricado con lo pre-existencia de la ciudad que permitía al ciudadano pasearse 
por una terraza elevada diseñada para el Duque de Medici con el objetivo de conectar el 
Palacio Vecchio con el Palacio Pitti, atravesando incluso el Ponte Vecchio, o la logia de la 
Iglesia de Santa Felicita. Unos circuitos de conexión que, ella y J. Renaudie, trataban de 
generar en sus proyectos tanto al aire libre como al interior de sus arquitecturas.   
 
La Ville Batir 
Su lectura actualizada de la historia de la ciudad le hacía proponer la idea de Estructura 
Útil, expuesta en el subtítulo del apartado referido a la ciudad construida. Una idea 
extraída de ciertos ejemplos históricos –Gubbio, Nimes, o Moscú– donde a pesar del 
tiempo, de sus reutilizaciones o de sus cambios de función se perpetúa un orden urbano 
que da carácter e identidad a sectores de la ciudad.  

                                                
14 Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado (Buenos Aires: Nueva Visión, 1974). 
15 Manuel Delgado, El espacio público como ideología (Madrid: Catarata, 2011), 39. 
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Una lógica trasladaba a sus proyectos arquitectónicos estableciendo unas reglas de juego 
unificadoras de la diversidad y materializadas, por ejemplo, en los pórticos estructurales 
propuestos para el centro de Sant Denis que ofrecían un carácter reconocible a un 
conjunto diverso en funciones: viviendas, pequeño y comercios, o pasajes. Una estructura 
que exponía al paseante del paisaje urbano una orientación identitaria del lugar. Algo 
suscrito también en su proyecto Spinoza de Ivry, a través de unos pórticos de alzado 
elíptico que unificaban la planta baja abierta de un bloque lineal en forma de T.  
Una idea de estructura con la que ordenó a su vez la multifuncionalidad de su proyecto 
del Collège Jean Jaures de Montfermeil, cuyo programa diverso era acogido por un sistema 
estructural en abanico resuelto con arcos que ofrecían unidad al conjunto.  
Esa estructura útil se complementaba con su intención de establecer siempre una 
dialéctica con lo ya construido, que evitara cualquier mimetismo anacrónico; aspiración 
para la que se remitía a la arquitectura holandesa ejecutada por el arquitecto Michel de 
Klerk en el barrio de Amsterdam de Eigen Haard cuyas formalidades marcaban la 
diferencia sobre la pre-existencia a través de gestos expresionistas, procurando el acuerdo 
de dos lenguajes, sin importar, o más bien subrayando la diferencia en el vocabulario de 
los huecos de ventanas. Una dialéctica subrayada ya en su artículo anterior Architecture et 
Amicitia en el que destacaba el “buen vecinaje” urbanístico y arquitectónico entre el 
edificio nuevo de viviendas superpuesto sobre un colegio ya existente16.   
 
Conclusión: Habiter 
Estas relecturas de ciudades históricas, representaciones y acciones condujeron a R. 
Gailhoustet a reconocer cómo la vivienda había contribuido a lo largo de los siglos a 
conformar un paisaje urbano mixto vinculado con patrones y modos de vida. Un aspecto 
coincidente con los reseñados, desde el punto de vista antropológico, en la exposición 
“Arquitectura sin arquitectos” de Bernard Rudofsky, de cuya ejemplaridad se hacía eco. 
Su reflexión respecto a la morfología urbana integraba inquietudes como la seguridad, el 
higienismo, la economía o el poder y derivaba, a través de su pensamiento marxista, en la 
confianza en el proyecto arquitectónico como el mejor mecanismo para moldear y 
modificar modos de vida. Un aspecto coincidente con la idea de J. Pallasma de que “La 
arquitectura de verdad siempre trata sobre la vida” y de que “La experiencia existencial 
del hombre es la asignatura principal del arte de la construcción”17. Y a través de la que 
subrayaba necesidades complementarias al simple alojamiento que debían aflorar en 
cualquier proyecto para facilitar la vida cotidiana. Proponiendo, por ejemplo, barrios lo 
más complejos posibles capaces de acoger el trayecto de los niños hacia la escuela y los 
parques, la proximidad del pequeño comercio, o la reivindicación de equipamientos 
públicos cercanos a las viviendas. Factores que avalaban sus proyectos y con los que se 
oponía a la banalización de la ciudad capitalista que unificaba el espacio de manera 
monótona como la urbanización de Le Domaine de Demoiselles.  
 

                                                
16 Renée Gailhoustet, “Architecture et Amicitia, recontre à Amsterdam”, Archivari, n.º 6 (1986): 20-21. 
17 J. Pallasmaa, Habitar (Barcelona: Gustavo Gili, 2016), 38.  
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Unos objetivos influenciados por las teorías situacionistas respecto a que la arquitectura 
del futuro puede modificar las concepciones del tiempo y el del espacio, convirtiéndose 
en medio de conocimiento y de acción, y procurando edificios cuyo aspecto será 
modificable según la voluntad de los habitantes18. Unas referencias alusivas, y 
anticipadoras de factores sociológicos actuales tales como la evolución del rol de la mujer, 
el incremento de familias monoparentales o la desaparición de la cohabitación entre varias 
generaciones. Temas de absoluta actualidad que concreta en lo particular del detalle de la 
arquitectura interior al rechazar dicotomías de programas domésticos como –
niños/padres, noche/día, privado/público–; frente a los que propone cocinas integradas 
en salón, minimización de pasillos, formas convexas y espacios abiertos para relaciones 
imprevistas. Unas características para las que recurre a la influencia de la cabaña de Henry 
David Thoreau en los proyectos de planta abierta de Frank Lloyd Wright o de J. Renaudie, 
añadiendo singularidades como su apuesta por acciones superfluas concretadas, por 
ejemplo, en la aparición de terrazas imbricadas en su arquitectura desde donde 
contemplar la temporalidad de la vegetación, instalar un bebé al sol, cocinar y estar al aire 
libre.  
En definitiva, un vagabundeo ensayístico atento a aspectos tanto macro referidos a 
territorio y al paisaje urbano como a singularidades micro como la exploración de la 
planta de una vivienda, o la situación de una escalera comunitaria en el flanco norte de un 
edificio. Una amalgama de referencias reinterpretadas desde un pensamiento marxista 
cuyo acierto fue no quedarse en una mera especulación teórica sino en la destreza de 
haber proyectado edificios que combinaran estas reflexiones a todas las escalas. Y que, 
más aún en tiempo de pandemia, siguen siendo dignas de estudio y análisis para el 
enriquecimiento del debate contemporáneo en torno a la ciudad y vivienda.  

                                                
18 Gilles Ivain, “Formulaire pour un urbanisme nouveau”, Internationale situationniste, n.º 1 (1958). 
Escrito en 1953 en la Internacional Letrista y vuelto a publicar en la Internacional Situacionista en 
1958.  
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