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“Hábitat rural diseminado y nuevas formas de explotación…” 

Conclusiones 
El hábitat diseminado de la Contraviesa es en la actualidad un fenómeno con una 
consideración dual para la proyección futura de este espacio. Por un lado, es la base que 
garantiza la continuidad del modelo territorial tradicional y, por tanto, un elemento con el 
que trabajar para potenciar sus valores positivos (uso sostenible del territorio, marca 
territorial diferenciada, identidad y autoestima rural, biodiversidad domesticada de 
especies adaptadas al medio por el manejo agrícola secular…); por otro, es tomado por 
algunos como la excusa para desencadenar procesos especulativos que comprometen la 
viabilidad ecológica, infraestructural y social de este espacio. 
De una forma global, el hábitat rural, pese a todo lo acaecido, permanece y continúa, pero 
ahora transmutado y adaptado a los nuevos procesos de los que participa. Muchos de 
ellos son la continuidad lógica de aquellos que dieron lugar a este paisaje y forma de 
explotación del territorio; otros, por el contrario, son la imagen misma del desequilibrio y 
el descontrol en la gestión. En este sentido, nuevos procesos acuden al debate en fechas 
recientes, en un contexto marcado por el cambio climático y, de forma sobrevenida en el 
último año, por la pandemia del Covid-19. Así, el rural diseminado ofrece a la población 
mayores estándares de privacidad, aislamiento y distanciamiento de las grandes masas de 
población inevitables en zonas de costa o en las grandes ciudades. Se consolida, por tanto 
y en tiempos de crisis global, como un espacio de alta calidad de vida para sus habitantes. 
Además, y como se viene comprobando por el comportamiento demográfico y los 
nuevos intereses residenciales en la zona, la sierra y el rural diseminado ofrecen unas 
condiciones climáticas óptimas para pasar periodos de vacaciones, especialmente en 
verano, siendo un lugar soleado y bien ventilado, situado a una altitud por encima de los 
bochornos marítimos cada vez más recurrentes por la multiplicación de las noches 
tropicales y ecuatoriales en el clima mediterráneo que domina las zonas bajas y el litoral. 
Conocer mejor el patrimonio territorial es la base para garantizar un correcto desarrollo 
de cualquier espacio. En el caso de la Contraviesa, la lucha por mantener los recursos 
locales, y entre ellos, el paisaje y el mosaico de cultivos tradicional con el hábitat asociado, 
es el principal de ellos. 
 

 
 

Geometría. Lo que el horizonte mide 
Geometry. What the Horizon Measures 
 
 
RAFAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Universidad de Granada, rafaelsanchez@ugr.es 
 
 
Abstract 
El paisaje, en la supuesta representación de lo que es, excluye lo que no-es, y con el 
soporte de la geometría se transforma en poder. Cuestionar este proceso desde su origen, 
paralelo a la razón, pasa por dar cabida a lo que no-es, postura profundamente ética que 
es la que adoptó Mies. 
 
The landscape, in the supposed representation of what is, excludes what is not, and with the support of 
geometry is transformed into power. Questioning this process from its origin, parallel to reason, passes 
through giving room to what is not, a deeply ethical position that is the one adopted by Mies. 
 
Keywords 
Paisaje, Mies, ética 
Landscape, Mies, ethics 

 
  



“Geometría. Lo que el horizonte mide” 

 
 

Figura 1: Paul Klee, Carretera y caminos laterales, 1929 (Will Grohmann). 
 
Harpedonaptas –los primeros geómetras según Heródoto– armados de cuerdas de trece 
nudos dividían el espacio-tiempo en doce partes al igual que creaban formas 
proporcionadas. Mas su utilidad era establecer la variación de la propiedad de terreno tras 
las crecidas del Nilo para proporcionar el tributo correspondiente al faraón. O al menos 
eso creían. Los designios eran del propio río, generador de vida, cuyas crecidas eran 
producto de una relación imposible fuego-agua: “Al girar el sol sobre Libia […] atrae el 
agua para sí. […] El sol, en una palabra, es en mi concepto el autor de tales fenómenos 
[las lluvias]”1. Buscaba hacer entender al hombre una relación, la que existe entre lo que 
es –el río– y lo que no es –los límites–, entre el brillante sol y el oscuro lodo. Relación 
entre contrarios. Heráclito el Oscuro sí supo entenderlo. 
Con Pitágoras la geometría se limitó a la proporción (a/b) excluyendo al tercero y a lo 
inconmensurable (√2); la razón debía ser precisa, si no, pasaba al mundo del alogon, 
contrario a la palabra (ese logos que en Heráclito era relación), con lo que no se podía 
contar nada sobre la irracional diagonal del cuadrado, y por lo tanto tampoco de la 
esencia de la circunferencia (π), ni de la naturaleza del nautilus (fi); ni de la vida o su 
dorada belleza. ¿Pudo ser esto motivo para que Platón expulsara a los poetas de la polis? 

                                                
1 Heródoto, Historia, II, XXV. 
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Así, con la primera ilustración, la razón se equipara a la medida precisa –o más bien, 
única– con deriva hacia lo propio (“El hombre es la medida de todas las cosas”), donde 
integrar posesión y poder (El cliente siempre tiene razón); y con el racionalismo, la 
todopoderosa razón crea el límite –como los antiguos geómetras– para nunca alcanzar lo 
desconocido. Se podrá tender tanto a cero como al infinito, pero nunca se conocerán la 
nada y la divinidad, aunque se tenga la tranquilidad del cálculo mediante la iteración 
fragmentaria de la diferencia y la repetición2. Algunos años después Gilles Deleuze hacer 
una relectura de estos procesos para recuperar la vida: “La tarea de la vida consiste en 
hacer coexistir todas las repeticiones en un espacio donde se distribuye la diferencia”3.  
La razón ya tenía la táctica: el acotado geométrico. Una vez empleada en los números, 
tocaba aplicarla a las palabras: nacerá la Enciclopedia, que mediante la discriminación 
pretendía la educación (paideia) global, pero cerrada (enciclo); y en esta cerrazón quizás el 
olvido: “Todo debe ser enciclopedizado. Todos los conocimientos básicos terminarán 
por ser olvidados”4. De esta forma la Geometría abandona la relación para adentrarse en 
el procedimiento analítico de la igualdad entendida como ecuación, en donde las 
incógnitas son los diferentes aspectos de la Naturaleza que han de desvelarse mediante la 
pura razón; y esto, para Josep Quetglas afecta a la obra de arte: “presentada como materia 
segregada –ajena y reservada– respecto a productor y espectador: en ella debe quedar 
referida la progresiva mecanización de las relaciones entre las personas. Enciclopedia y 
paisaje serán los dos extremos de esa alegoría. La forma de la enciclopedia: es decir la 
narración vuelta hacia sí misma, hecha estructura lógica no comunicativa, que prescinde 
de disponerse para convencer, que no necesita del acto de la lectura para existir, que 
puede olvidar al lector, independiente y perfecta: completa. […] En el otro extremo, 
repitiendo paso a paso idéntica figura, el paisaje. Un paisaje reconocido ahora como 
espectáculo permanente pero detenido: ya nunca más “escenario” de la acción humana, ni 
territorio oscuro que se atraviesa, ni siquiera máquina de atraer la mirada, sino sólo de 
detenerla”5. 
Quetglas aquí hace notar la absoluta pérdida en el paisaje de razón entre objeto y sujeto, 
que fue la base de la Crítica de la razón pura kantiana, en donde el conocimiento ha de ser 
‘trascendental’, donde su ocupación principal no ha de ser ya el objeto sino la forma en 
que ha de conocerse, pero “sobre todo, ‘trascendental’ es el nombre de un ‘modo de ver’ 

                                                
2 Tanto Newton como Leibniz llegan independientemente a la misma estrategia del Calculus gra-
cias al estudio de los límites de convergencias crecientes (+) y decrecientes (–), creando el cálculo 
diferencial e integral. 
3 Gilles Deleuze. Diferencia y repetición (Buenos Aires: Amorrortu, 2002) 16; obra deudora de la 
heideggeriana Identidad y diferencia. No se debe olvidar el interés de Deleuze por Leibniz manifiesto 
en su obra El pliegue: Leibniz y el Barroco. 
4 Novalis. La Enciclopedia (Madrid: Editorial Fundamentos, 1976) 9. 
5 Josep Quetglas. La casa de Don Giovanni (Madrid: EXIT LMI, 1997) 81 (los subrayados son origi-
nales). A este texto referencia otro de H. von Kleist de su obra Empfindungenvor Friedrichs See-
landschaft (1810): “Es necesaria una exigencia surgida del corazón y, por así decir, un prejuicio 
impuesto por la naturaleza. Todo esto es imposible frente a la pintura, y todo lo que debía encon-
trar en el cuadro lo encontré entre el cuadro y yo”. 
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y también el nombre de algo que no es ni el objeto ni tampoco el sujeto cognoscente, 
sino una relación entre ambos de tal índole que el sujeto constituye trascendentalmente, 
con vistas al conocimiento, la realidad en cuanto objeto”6, una realidad que en Kant tiene 
dos a priori, el espacio y el tiempo. Y es este último para Edmund Husserl el sentido de El 
origen de la Geometría, según la introducción escrita a este texto por Jacques Derrida: el 
pensamiento geométrico del filósofo y matemático alemán “hace coincidir lo apriorístico 
y lo teleológico”, ya que: “La noción de horizonte es aquí decisiva: ‘conciencia-de-
horizonte’, ‘certeza-de-horizonte’, ‘saber de-horizonte’, tales son los conceptos 
fundamentales de El origen … El horizonte es dado a una evidencia vivida, a un saber 
concreto que, dice Husserl, nunca es ‘aprehendido’, que ningún momento empírico puede, 
pues, entregar, porque siempre lo presupone. Se trata pues de un saber originario que 
concierne a la totalidad de las experiencias históricas posibles. El horizonte es el siempre-
ya-ahí de un futuro al que preserva intacto, aun cuando se ha anunciado a la conciencia, la 
indeterminación de su apertura infinita. Determinación estructural de toda 
indeterminación material, se halla siempre virtualmente presente en toda experiencia de la 
que es a la vez la unidad y el inacabamiento, la unidad anticipada en todo inacaba-
miento”7. 
Horizonte como “siempre-ya-ahí de un futuro”, presente y futuro, ser y no ser. Ese “estar 
presente de una realidad no es incompatible con la posibilidad de que se halle oculta, o no 
se halle presente y por así decirlo a la vista”8 que es como define José Ferrater Mora la 
palabra Presencia. Y aquí, retornamos al comienzo, a ese Nilo creador de presencias, de 
límites que son y no son: geometría constructora de presencia; y de tiempo: “el tiempo es 
lo que ‘no es’ o lo que ‘es apenas y débilmente’”9. Pero, entonces, si el tiempo no es por 
qué es, de quién es. Según Paul Zumthor es porque hay que medir el mundo y es de la 
Tierra Madre: “Me parecía (y actualmente todavía más) que, al margen de la obsesión 
temporal propia de todo aquel que se ocupe de historia, resuena el latido de un ritmo muy 
profundo, ajeno al transcurrir del tiempo, presencia pura –como golpe de una azada 
invisible sobre la gleba seca y dura. Al escucharlo se manifiesta el hálito del tiempo, pero 
también se engendra una extensión.  
¿Qué quiere decir esto si no es –positivamente– que no se puede ‘hacer historia’ sin 
inscribirla en el suelo sobre el que se mueve la humanidad, bajo el cielo que la cubre; sin 
enraizarla en su propio espacio; sin tomarle así, largamente, afectuosamente, la medida al 

                                                
6 José Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía III (Barcelona: RBA, 2010) 1991. 
7 Jacques Derrida. Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl. Buenos Aires: Ediciones Manan-
tial, 2000) 120. La observación sobre la coincidencia de «lo apriorístico y lo teleológico» es clara si 
atendemos a la conclusión del libro de Husserl que trata sobre un origen: “Con toda necesidad 
lleva más lejos, hasta la pregunta que hemos anunciado, la pregunta más importante, acerca de una 
teleología universal de la Razón. […] habría que meditar más detenidamente para el problema de la 
proto-fundación idealizante de la formación de sentido (Sinnbildung) llamada ‘Geometría’”. 
8 José Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía IV (Barcelona: RBA, 2010) 2893. 
9 Jacques Derrida. Tiempo y presencia (Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 
2015) 49. El autor se refiere a la aporía planteada por Aristóteles en la Física iv al cuestionar si el 
tiempo forma parte de los entes o de los no-entes.  
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mundo? Porque ninguno de nosotros podría sentir (ni mucho menos comprender en toda 
su crueldad patética) la incesante mutabilidad de los seres y de las cosas sin renovar por 
ello mismo su adhesión a nuestra Tierra material –a este cuerpo de Madre del que nunca 
nos hemos separado definitivamente”10. 
Sin duda alguna este pensar arraigado del medievalista dio su fruto en la forma de hacer 
de su hermano Peter: “La presencia de determinados edificios tiene, para mí, algo secreto, 
parece simplemente estar ahí. No se les depara ninguna atención especial, pero sin ellos es 
casi imposible imaginarse el lugar donde se erigen. Estos edificios parecen estar 
fuertemente enraizados en el suelo. Dan la impresión de ser una parte natural de su 
entorno, y parecen decir: soy como tú me ves, y pertenezco a este lugar.  
Despierta toda mi pasión poder proyectar edificios que, con el correr del tiempo, queden 
soldados de esta manera natural con la forma y la historia del lugar donde se ubican”11. 
“¿Cómo pueden proyectarse cosas con tal presencia, cosas bellas y naturales que me 
conmuevan una y otra vez”12 
Quizás este concepto de presencia como unidad inefable no esté muy alejado del que 
Simmel entendía como paisaje: “Detenerse en un detalle o advertir varios a la vez no 
basta, sin embargo, para tener conciencia de estar ante un ‘paisaje’. Para alcanzar esa 
conciencia, nuestros sentidos deben, justamente, dejar de centrarse en un elemento 
particular y abarcar un campo visual más amplio, es decir, percibir una nueva unidad que 
no sea mera suma de elementos puntuales; sólo entonces estaremos ante un paisaje”13. 
Y ese paisaje experimentado se transforma para el arquitecto en atmósfera: “I think 
lanscape is experience. This is what became the mayor criterion of quality in architecture 
for me: atmosphere. Because it encompasses a whole, everything”14; una atmósfera capaz 
dar razón de lo inexistente, de lo otro, de la propia vida como dijo Novalis: “Caso de que 
existiese una esfera más sublime, sería la que está entre el Ser y el No-Ser, sería un estar 
entre los dos algo inefable; aquí tenemos la noción: la vida”15. 
Pero un estar entre que entendido según la geometría tradicional puede ser un 
indeterminado, pero en la vida, desde ese sumatorio imposible que plantea Simmel, y que 
construye Zumthor es un lugar determinado, un entre los elementos, un presente sin tiempo, 
un lugar en la materia, como sucede en el Memorial Steilneset (fig. 2) construido en 
Vardø(Noruega) junto con Louise Bourgeois, en donde la arquitectura une los cuatro 
elementos presocráticos canonizados por Aristóteles (agua, tierra, aire y fuego) para 
hablar del otro elemento no arkhé, el infinito de la Memoria. 
 

                                                
10 Paul Zumthor, La medida del mundo. Madrid: Ediciones Cátedra, 1994), 9-10. 
11 Peter Zumthor, Pensar la arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 2014), 17. 
12 Peter Zumthor, Atmósferas (Barcelona: Gustavo Gili, 2006), 11. 
13 Georg Simmel, Filosofía del paisaje (Madrid: Casimiro libros, 2013), 7. 
14 Jürg Berthold, Philip Ursprung y Mechtild Widrich, (ed.) Presence. A Conversation at Cabaret Vol-
taire, Zurich (Berlín: Sternberg Press, 2016), 29. 
15 Novalis. Gérmenes o Fragmentos (Sevilla: Editorial Renacimiento, 2006) 25. 
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Figura 2: Peter Zumthor, Memorial Steilneset (Andrew Meredich). 
 
De igual forma funciona la arquitectura de Alejandro de la Sota, construyendo también 
un entre el arkhéen su gimnasio Maravillas (fig. 3): Tierra excavada y mantenida donde 
corre el Aire irradiado por el Fuego que secará el Agua. Todo ello para acoger el futuro 
indeterminado de nuestra sociedad. Y también crea ese estar entre los dos algo inefable en la 
casa ‘La Caeyra’, en Pontevedra, para el Sr. Domínguez (fig. 4), esquematizado ese estar 
en el dibujo de interpretación de un texto de Saarinen que acompañaba las explicaciones 
de la casa por el autor, y que según Miguel Ángel Baldellou: “los conflictos latentes entre 
los conceptos dentro-fuera, arriba-abajo, abierto-cerrado, ligero-pesado, se concretan en 
uno más inmediato, que en esta casa en particular me parece fundamental: general-
particular”16. 
Podríamos decir también que el horizonte sotiano establece un diálogo mundano entre la 
Tierra y el Cielo estrellado, o como lo expresa mejor Pierre Hadot en su Ensayo sobre la 
historia de la idea de Naturaleza: “Desde la perspectiva de la percepción estética, decíamos 
que más allá de la atención dirigida a la génesis de las formas, el artista, en su esfuerzo por 
abrazar el impulso creador de la naturaleza, se identifica con ella. Paul Klee habla a la vez 
de ‘enraizamiento terrestre’ y de ‘participación cósmica’. 
El pintor puede pintar en un estado en el que experimenta su unidad profunda con la 
tierra y el universo. No se trata ya, esta vez, de descubrir un secreto de fabricación, sino 
de vivir una experiencia de identifiación con el movimiento creador de las formas, con la 

                                                
16 Miguel Ángel Baldellou, “‛Ni más, ni menos’. A propósito de ‘La Caeyra’”, Arquitectura, n.º 309, 
primer trimestre 1997, 70-71. 
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physisen el sentido original de la palabra, de abandonarse al ‘torrente del mundo’, según la 
expresión de Cézanne”17.  
 

 

 
 
Figuras 3 y 4: Alejandro de la Sota, dibujo sobre texto de Saarinen para explicar el proyecto de la 
casa ‘La Caeyra’, en Pontevedra, para el Sr. Domínguez; y sección del gimnasio del colegio Maravi-
llas (Fundación Alejandro de la Sota). 

                                                
17 Pierre Hadot, El velo de Isis. Ensayo sobre la historia de la idea de Naturaleza (Barcelona: Ediciones 
Alpha Decay, 2015), 293 (La actitud órfica). 
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Abrazo mediante un entre que más que posición es unión para crear vida, es lo que 
entiende Steven Holl que es la arquitectura: “La arquitectura puede modelar un 
equilibrado entrelazamiento del espacio y el tiempo, puede cambiar nuestra manera de 
vivir”18. El libro que inicia este texto, Entrelazamientos, es introducido por Alberto Pérez-
Gómez, con el que, junto a Juhani Pallasmaa publicaron Questions of Perceptioon. 
Phenomenology of Architecture 19. Desde hace mucho tiempo, el arquitecto mexicano lleva 
investigando la crisis de la ciencia moderna a través del estudio de la geometría y su 
superación mediante otra geometría, la del amor, siendo su libro más representativo al 
respecto Lo bello y lo justo en la arquitectura. Convergencias hacia una práctica cimentada en el 
amor20. 
Puede que alguien cuestione la potencia del amor como geometría, y quizás Michel Serres 
le dé la respuesta trazada desde Los orígenes de la geometría: “Si la geometría es una métrica, 
nos vemos conducidos a las cuestiones tradicionales que han bloqueado desde hace tres 
siglos o más la discusión sobre su origen. La confusión de lo abstracto puro y de la 
métrica hace imposible todo paso de las medidas de precisión a la pureza de lo abstracto.        
[…] ¿Qué es la geometría? Sí, el discurso de un dibujo. 
¿Qué es lo que hay que explicar? La emergencia de lo abstracto. No de la métrica exacta, 
sino de lo puro. […] La abstracción como desfase con relación al objeto. La diferencia 
entre los dos sistemas [palabras-cosas, palabras-signos] la explica y su reencuentro la 
produce. El logos se vuelve relación, la unidad se hace elemento”21. 
Y esto lo sabía muy bien un gran paisajista 22  Johann Wolfgang von Goethe: “El 
pensamiento de Goethe alcanzó su más alto grado de madurez cuando, al observar las 
dos grandes ruedas motrices de la naturaleza, descubrió el signficado de ‘polaridad’ y 
‘gradación’. La polaridad caracteriza a los fenómenos de la naturaleza considerados bajo 
su aspecto material. […] La gradación corresponde a los fenómenos en tanto los 
consideramos bajo su aspecto espiritual. […] Lo que Goethe llama gradación consiste en 
obtener de la materia lo espiritual por medio de la naturaleza activa”23. 
Admirado por Schinkel (“lo que más anhelaba Karl Friedrich Schinkel era igualar a 
Goethe. De hecho tenemos constancia de un intenso intercambio de ideas entre estas dos 

                                                
18 Steven Holl, Entrelazamientos (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1997), 11. 
19 Steven Holl, Juhani Pallasmaa y Alberto Pérez-Gómez, Questions of Perceptioon. Phenomenology of 
Architecture (San Francisco: a+u/ William Stout Publishers, 2006). 
20 Alberto Pérez-Gómez, Lo bello y lo justo en la arquitectura. Convergencias hacia una práctica cimentada en 
el amor (Veracruz: Universidad Veracruzana, 2014). 
21 Michel Serres, Los orígenes de la geometría (Madrid: Siglo veintiuno editores, 1996), 141, 144-145. 
22 Javier Arnaldo, “La autobiografía como paisaje. Veintidós dibujos de 1810”, en Javier Arnaldo 
(ed.), Goethe. Naturaleza, Arte, Verdad (Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2012), 177-224. Para 
profundizar en la relación de Goethe con el paisaje: Johann Wolfgang von Goethe, Paisajes 
(Exposición celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid entre el 31 de enero y el 6 de abril 
2008), edición a cargo de Javier Arnaldo (Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2008). 
23 Rudolf Steiner, Goethe y su visión del mundo (Madrid: Ed. Rudolf Steiner, 1989), 85. Sobre la rela-
ción entre materia y espíritu en Goethe ver Pierre Hadot, No te olvides de vivir. Goethe y la tradición de 
los ejercicios espirituales (Madrid: Siruela, 2010). 
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personalidades geniales” 24 ), transmitió este su entendimiento de la Naturaleza como 
unión de los polos opuestos: de lo analítico y lo sintético, lo cuantitativo y lo cualitativo, 
el objeto y el sujeto. Y en su caso, como pasa con el Nilo, entre el fuego y el agua: “It 
requires no stretch of the imagination to think of Schinkel as an artista whose real life 
experiences with fire and wáter grew by way of many imaginary interacctions beyond a 
state of antagonism to asume almost bodily presence as energy, destructive at one moment 
and life-givimg the next –a duality that was literally manifest”25. 
Y por lo tanto, también, entre aire y tierra (fig. 5): 
 

 
 

Figura 5: Karl Friedrich Schinkel, Proyecto para el Museo de Crimea (Staatliche Museen zu Berlin). 

                                                
24 Dieter Dolgner, “Clasicismo y romanticismo, una síntesis fecunda en la obra de Karl Friedrich 
Schinkel”, en Schinkel. Arquitecturas 1781-1841 (Madrid: Dirección General para la Vivienda y 
Arquitectura, 1989), 82. 
25  Kurt W Forster, Schinkel. A Meander Though His Life and Work (Basel: Birkhäuser Verlag, 
2018), 63. 
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Gracias a su admiración por este, Mies encontró la fórmula que anclaba el Paisaje a la 
altura de los ojos para que el Mundo se tensionara a ambos lados en un horizonte 
racional. Transformó la Razón en un paisaje en donde = es la línea de tierra diédrica –el 
horizonte– que media entre dos elementos contrapuestos, pero congruentes con los 
parámetros goethianos analizados de polaridad y gradación:  
 

– 
 

 
+ 

 
Percibido de esta forma, el paisaje que Mies dibuja no corresponde a la de un objeto 
existente, sino a la de una geometría que debe ser entendida como proyecto ético en 
donde, como dice Jacques Derrida: “La geometría es, en efecto, la ciencia de lo que es 
absolutamente objetivo, la espacialidad, en los objetos que la Tierra, nuestro lugar común, 
puede proveer indefinidamente como terreno de entendimiento con los otros 
hombres” 26 . En donde, según Protágoras –no olvidemos la máxima completa– “El 
hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no 
son en cuanto no son”27. E incluso, y por lo tanto, lugar de encuentro de los humanos y 
los no-humanos. 
Una difícil arquitectura ética cuyo arraigo está en Spinoza. “Pero Spinoza nos ha 
enseñado que las grandes cosas nunca son sencillas. Son tan difíciles como infrecuen-
tes”28.  
Horizonte que mide una Ética demostrada según el orden geométrico: 
 

+ = – 
 

                                                
26 Jacques Derrida, Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl (Buenos Aires: Ediciones Ma-
nantial, 2000), 80. 
27 Diógenes Laercio, IX, 51. Este párrafo del doxógrafo comienza: “Fue el primero que dijo que 
sobre cualquier tema hay dos razonamientos opuestos entre sí”. 
28 “¿Hacia dónde nos dirigimos?” publicado en la revista Bauen und Wohnen, 15 (1960), n.º 11: 391; 
en Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe. La palabra sin artificio (Madrid: El croquis Editorial, 2000), 
502. Para profundizar en la relación de Mies con Spinoza consultar Peter Serenyi, “Spinoza, Hegel 
& Mies: The Meaning of the New National Gallery in Berlin”, Journal of the Society of Architectural 
Historians, 30 (October 1971): 240. 
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