
 



Texto dicho en el agora del dla 7 de Enero

de 1971. Tras oirlo, los asistentes fue-

ron a las arenas de la Ciudad Abierta. So

bre ellas almorzaron. Los manteles se

transformaron en banderas multicolores uni

das a multiples astas. Se llegd hasta la

orilla y cada asistente, portador de una

bandera se uni6 a su vecino, distante diez

pasos, con una cinta atada a las astas. To

do ese frente avanzd desde la orilla hacia

la tierra, cara a cara al mar interior de

America.



Los actos porticos de apertura

de los terrenes

Apertura de los terrenos

fecha y modo

Hace aproximadamente un aho Alberto Cruz y

yo pedimos al agora la facultad de abrir

po^ticamente los terrenos a fin de poder

por ello manifestar el fundamento arquitec

tdnico de la Ciudad Abierta.

Para tal apertura nos habia sido dada una

fecha, indicada, aunque sin ese proposito,

por nuestros amigos de Francia. Ellos nos

invitaron a situar el dia 20 de Marzo de

1969, fecha que conmemora el centenario de

la muerte de Federico Hfllderlin. Nosotros

recogimos la invitacidn instituyendo ese

dia como momento de la apertura de los te-

rrenos (1).
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El fildsofo Francois Fedier vendria, para

esa fecha, a abrir junto con nosotros la

tierra como acto propio de la conmemora-

ci6n.

Tras el consentimiento del agora decidimos

abrir los terrenos a base de actos po£ti-

cos que irrumpirian en el momento senalado

al modo c6mo los afluentes se configuran

constituyendo el rio.

Tales actos poeticos serian decisivos en

un doble aspecto. Por el modo como serian

convocados y por aquello que abririan. El

agora consintio la condicion del modo como

serian convocados,es decir, que fuere cual
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fuere la actividad en que se estuviese su-

rnido debia interr.umpirse y dar lugar al ac

to (2).

Apertura de los terrenos

calculo poetico de

los actos

Durante el mes de Noviembre de 1968, Henri

Tronquoy, Edi Simons, Christos Clair, Clau
dio Girola, Alberto Cruz y yo nos reunimos
varias veces a fin de afrontar y adivinar

mas que comprender el reclamo que siempre
permanece en Amereida - su aventura y su
texto. Desde ese reclamo se pide la funda

V*t.

cion de una ciudad abierta en America (3).
Los temas alii discurridos, en pleno tan-

teo, pueden resumirse en dos palabras: el
abandono y el limite.

£Es el abandono tambidn una donacion? £de
que modo? £cual? ^Toda nocion de limite no
lleva de suyo el fundamento de un eje?
De cuanto alii se tanteaba, dnicamente en

la tiltima reunion se alcanzd a entrever la

relacion poetica y principalmente arquitec
tonica entre limite y eje. Alii, Alberto

Cruz indicd un cambio en la concepcion de
los ejes - una mudanza de orientacidn
consecuente, en su simultanea apertura,

con un cambio de modo de vivir, de tratar
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la tierra, el mar, el cielo. Poco mas de

una semana despu^s, Henri Tronquoy moria,

cayendo el avi6n en que viajaba al mar Ca-

ribe. Itinerario insistido por £1 mismo a

fin de llegar a uno de los puntos no alcan

zados por la travesia de Amereida en 1965.

Los actos poeticos de apertura del terreno

se dieron asi a la luz de la palabra "limi_
te,! (4).

Apertura de los terrenos

los actos poeticos

Primer acto portico.

El acto tom6 esta forma. Todos quedaron
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sin ojos. Fueron vendados a excepcion he-

cha de uno que guiaba el grupo ciego. Es-

to traia consigo la absoluta disponibili-

dad, es decir, la desoriehtacion cabal por

que nadie veia nada y una fianza total en

quien lo guiaba. A quien entraba en tal

juego se le creaba un estado de suspension,

que en la simple historia diaria se guare-

ce en un juego de ninos, el juego de la ga

llina ciega. El estado de suspensidn, en

la absoluta disponibilidad y fianza, provo

ca corporalmente el estado de arj£, que no

es palpablemente un principio, sino mSs a-

11a de la voluntad, el intelecto, la imag_i

nacidn, la memoria y el instinto, una ine£
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crutable vigilia.

El orden propio de esta Phaldne fue muy

simple. Se trata de alcanzar los terrenos
de la ciudad abierta y en ese intento tro-

pezar, reconocer, dar con el limite.
El camino se intento por la parte alta de

los cerros y se descubrio que por allx no

habia acceso. El cortejo fue detenido por

una quebrada inatravesable y que es a la
vez uno de los pocos lugares donde el pax-

saje de la zona es adn originario. Es el
paisaje que vio el propio Darwin. Una que

brada agreste sembrada de palmaras propias

de la zona, situada a menos de un kildme-
tro a espaldas del centro de la ciudad de
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Vina del Mar. Se llego alii. Todos los ven

dados fueron alineaaos. Tras un silencio,

que permitiera la expansion de los sonidos
del lugar, se pidid que se desvendaran los

ojos. Todos se reconocieron detenidos al
borde mismo del acantilado de esa quebrada.

El juego, entonces, fue el siguiente: "aho
ra hagan lo que quieran". El lugar era pro

porcionado, cenido, apretado. All! todos
jugamos y el juego mismo, absolutamente li_
bre, nos mostro que estlibamos todos cerca

pero nunca ninguno pudo o supo estar junto.
Alii caimos en la cuenta que podiamos es-

tar cerca, reencontrandonos, tras la deso-

rientacion, cerca los unos de los otros pe
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ro que no dependia de la voluntad el estar

junto (5). La dispersion tambien se con-

tiene en lo cerca.

Segundo acto poetico.

En este acto todos estuvieron con los ojos

.descubiertos. Se trato de buscar el acce-

so a los terrenos andando por la orilla en

tre el mar y la tierra. Esta vez la regla

del juego fue la siguiente: la obediencia

sin reparos. Divididos en distintos grupos

y en fila india, se obedecia a quien por

turno guiaba. Quien guiaba inventaba movi-

mientos, palabras que los demas repetxan.

Mas, quien era obedecido no fue siempre el
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mismo sino que sucesivamente lo fueron to-

dos. Tal obediencia, no sujeta a una mis-

ma persona, trae consigo - as£ lo mostrd -

fianza y disponibilidad sin necesidad de

suspension real. Aun hoy, y en otro juego

de nihos, ella subsiste. Es el juego del

mono sabio. Asx se anduvo la orilla.

dQue trajo la orilla? Se caminaron de ese

modo varios kildmetros sobre dunas de are-

na. cQue nos fue diciendo el acto? Que la

arena no es del agua, ni agua,pero que tarn

poco es de la tierra, ni tierra. No es pla

ya - desde el punto de vista del mar o de

la tierra. Ni es aquello que hay que tran^

formar en otra cosa, sea tierra o agua.
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Simplemente la arena comparecia como are-
nas. Arenas con una realidad propia, tal

vez( inexplorada en cuanto tal.

iDonde llegamos? A otra falta de acceso.

El rio Aconcagua impedia el paso. Tambien

por la orilla no habla acceso a los terre-
nos de la ciudad abierta. Asi el limite se

volvia a hacer presente como una falta de

acceso.

Tercer acto portico.

Este acto tuvo lugar en la pequena isla

que enfrenta los terrenos de la ciudad a-

bierta. Se llego hasta la isla en los bo-

tes de los Pescadores y se descendio hasta
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ella con la dificultad que all£ impone el

mar, constantemente agitado y quebrindose
en rompiente. La isla comparecid de inme-
diato como lo cercado, cehido, rodeado. Es

decir, como lo propiamente limitado. Todos
los limites se dan alii como un acceso ya

negado o a sobrepasar. Asl el limite com-

parece con toda su fuerza. En este senti-
do el acto poetico fue el acto de la pleni_
tud del limite. A su vez esta plenitud y

al mismo tiempo totalidad del limite que

aparece principal en todas y en cualquier
parte de la isla, se da como indefinicion.
Y con ello, tambidn, el reclamo de orienta

cion. De este modo la plena limitacion se
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cQu§ significa para nosotros y en su sent:!

do corriente, orientarse? En el status en

que vivimos la orientacion toma su mayor

figura en los cuatro puntos cardinales.

<LQud sucedio en el acto poetico de la isla?

^Algo diferente.

A pesar de que se llevaron cuatro banderas

con sus altisimas astas para conservar o

reordenar los cuatro puntos necesarios, en

vista de los cuales podria orientarse la

ciudad abierta, el orden se dio de otro mo
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Cuando Alberto Cruz fue requerido para se-
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nalar la orientacidn indicd s61o un punto

formando un naz, se clavaron alii. Ese pun

to no fue, tampoco, el posible centro de

la isla. Ese punto fue simplemente el lu-

gar donde se habia dicho la palabra podti-

ca. Y fue alii, porque alii se habia dado

la palabra publica real. Asi la orienta-

cion no sobrevino por una medicidn del es-

pacio en vista de tales o cuales funciones

o perspectives, sino que broto en el acto

donde se abria palabra y lugar. Tal orien

tacidn, a su vez, modifica el concepto de

limite.

Muy ligados van los conceptos de orienta-

cidn y de limite. La orientacion precisa^ Aiiuxou suiu un punto. •' ci6n y^ de limite. La orientacion precisa
p "< - '•**»<*** u:* ' . Wkezimf

.ao,*-.—vr-^i v--v.„ - ' xx-
•> V1

/utfy/ <w-'- - ttodSuab
6 HcCft <iU'J ■'

. *» falt/Lt
/»«

*/»

WVVM - "f

cU'LA*, U fat/X'c *.

%SfUj+J (X U\lr IMtdrfc*.jJ Cw&fA J.'

<VVUM fx,

/tto

A,;.,-
fju^t I- f *. 4'



i I (is. J{/

>
U Cn»., H J

J c ,<l (AJA*A» (MSJ.V (X,y'f U^fv jt(h\
®»^uU

AmA,

h £*»1*v<AA* . _

A ptu.J*AfvibcA (7$ »— ^ l ^
*f Xf - /f5 _ f*
f) tV JU rw*> ^
t+AAV (Cmyu-

el juego de llmites posibles.

Bajo esta nueva orientacidn el limite ya
no aparece como acceso, sea dste negado o

\ viable, como aquello que principalmente
une y separa dos momentos.

La orientacidn surgio en la isla en un pun

to, como desde una fuente, donde se dieron

lugar y palabra, forma_y acontecer. En el
campo abierto de tal orientacidn el limite
comparece como una irvyitacion, lo propia-
mente invitante. Invitacion de la abertju- ■/U*y >rt;

ra misma en la que se mantienen forma y a-

contecer simultaneamente.

En este acto poetico la isla se nos mostrd
como una totalidad de limite. Esta totali

.
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dad, por serlo, como la indefinicidn. Esta
trae consigo la necesidad de orientacion.

El acto podtico descubrio la orientacidn

en un punto, en vez de cuatro, donde se

abren simultaneamente lugar y palabra.

El limite o frontera, pudiera decirse, es

ah! donde se funden forma y acontecer. Po

siblemente, ya no acceso sino transparen-

cia, que quiere decir en su sentido Ultimo,
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lo que se deja ver, ofrecimiento, abierta
invitacion.

Cuarto acto poetico.

El acto consistid en ir y extenderse en

los terrenos de la ciudad abierta cuya
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del acto implicaba el dla entero y la no-

che entera, es decir, la jornada del terre

no.

iQud ocurrio alii? A la vista de la serial

clavada en la isla y sostenida por el vien

-to se abrirla el terreno. Alberto Cruz in

dicarla el lugar del agora, pues, en razon

misma de la orientacion nacida en la isla,

la ciudad es ciudad en tanto cuanto su es-

pacio es el espacio publico de la palabra.

Parecla que Alberto Cruz trazarla en el te

rreno las formas de ocupacion. Pero, <?que

sucedio? ■

Antes que nada se indico el lugar para al-

situado sobre una duna que, en su pendien-

te, se cubre con una capa de tierra y sepa

rada por el camino de las grandes dunas de

arenas. All! se almorzo tras escuchar la

lectura de un poema de Hdlderlin en espa-

nol y aleman. Enseguida, Alberto Cruz fue

hacia las arenas e indicd el cigora o espa-

cio publico. Pero no senald este o aquel

punto, tampoco una trayectoria en el senti^
do de lo que va de un punto a otro (parti-

da y llegada), sino que indico lo impun-

tual teriendo a la vista el punto que sena-

laban las banderas reunidas en haz, en la

isla.
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<?Que es lo impuntual? Una larga estancia

que en todas sus partes es a su vez comien
zo y fin.. En esa largura se extendio el
gran signo plastico que abrio todos los to
nos del viento incesante del lugar, se sem

braron arboles, se almorzd, se coloco la

piedra cenotafio de Henri Tronquoy, que es

tribuna desde la que se habla, se comi6 y

se durmid en torno a un fuego en una gran

hondonada de arena, asistiendo al paso de

un cometa, y en la orilla, en vez de en-

trar al mar, se cavo la tierra para que el

mar entrara como un fiordo.

Desde la isla la persistencia de la serial.

Por la serial aparece lo sefialado que es,

concretamente, el terreno abierto en agora.

iAparecer o desaparecer es en funcidn de
la serial? e,Sin serial se puede aparecer o

desaparecer, hay aparicion o desaparicidn?
Se diria que la aparicion o desaparicidn
tienen lugar gracias a un tercer elemento

que las descubre: la serial.

Pero ique se nos muestra all£? El desapa-

recimiento, y ya no como contrapartida ne-

cesaria de la aparicion pero el mismo, mos

trandosenos en su realidad sin referenda

a la serial. Aunque para alcanzarlo, as£,
hubiesemos llegado por la serial.

iDonde y como, concretamente,se nos mostro

as£ el desaparecimiento? En las arenas.

De este acto podtico ellas, las arenas,

comparecen propias. No son firmes, estan

a merced del viento, no son tierra, no son

mar y por lo tanto ya nunca playas. Reci-

ben las huellas hundiendose con ellas y bo

rrSndolas despues. Recogen la luz con una

homogeneidad indivisa y multiplicada en in

finitos matices a la vez, siempre cambian-

tes en la inmovilidad. Asi las arenas en

pura disponibilidad, en fianza ilimitada

para recibir cuerpos, elementos, casi re-

chazando todo lo que le impida ser eso mi£
mo - tal vez por eso se las dice esteriles-

abriendo la vigilia con su genuina intempe

rie y reclamando desde s£ mismas la orien-

taci6n. El trance del desaparecimiento y

no por cierto la desaparicidn lata ( real

contrapartida de la aparicidn ), es decir,

la suspension misma.

As£ las arenas se nos muestran como el in-

cesante volver a no saber, que no es la ig

norancia respecto a una sabidur£a. En vez

de la estabilidad de cualquier saber adqu:L

rido, este mero trance del desaparecimien-

to nos dice un continuo volver a no saber,

que excluye radicarse en un conocimiento

adquirido respecto de lo que atfn estci por

saberse y, en consecuencia, no es tampoco

un conocimiento a conquistarse.

Sencillamente, a la luz del acto portico,



las arenas nos dicen este incesante volver

a no saber. Asi se abre el terreno en lo

que es de mds propio y concreto. Se abre
en forma y acontecer, lugar y palabra,

real transparencia o limite: en agora. El

dgora es, pues, el lugar de este continuo

volver a no saber. Por esto, tal vez, el

Sgora de la ciudad abierta no sea precisa-
mente el dgora de la antigua ciudad griega.

Este estado de continuo volver a no saber

nada tiene de intimo, privado, individual,

es el estado o estatuto mismo de los terre

nos que se vuelven propiamente terrenos en

cuanto son abiertos. Estado revelado,

aqui concretamente, por las arenas y funda

mento mismo de la ciudad de hoy si es posi_

ble que hoy hayan ciudades. Como estado,
atan en el estricto sentido politico se nos

muestra el incesante volver a no saber de

las arenas. Y por ello, es esencialmente

- por estado - publico. Pues, lo publico,
sabemos hoy, no es lo cerca. No es un es-

tadio donde se esta cerca en funcidn de u-

na referenda que es el match, no es un

partido donde se esta cerca en funcion de
una referenda que es el futuro, no es la

asamblea donde se esta cerca en funcion

del propdsito - referenda - general que

la convoca. Lo pdblico no es estar solamen

te cerca, requiere lo junto. Para poder e£

tar no s61o cerca, sino, ademSs, junto

- pues los terminos no son excluyentes

se da un estado, en toda la honda latitud

de esa palabra. Y este estado, de conti -

nuo volver a no saber, se nos abre como

suelo - forma y acontecer, lugar y palabra,

transparencia del limite - abismo de nues-

tro consentimiento. Solo tal estado nos

tiene junto. Por eso es esencialmente pd-

blico, propiamente AGORA.

Asi nos fue dicho podticamente que el esta

do - tal incesante volver a no saber - es,

de suyo, donacidn, y en este caso concreto,

donacion de las arenas. Tambien nos fue di

cho poeticamente que la ciudad solo puede

comenzar por el agora que es su fundamento

y su cuidado. No comenzar la ciudad por el

agora es sencillamente no hacer ciudad. Es

hacer agrupaciones de centros, de parlamen

tos, de casas de gobiernos, de iglesias,

de plazas, recreaciones, funciones, traba-

jos, viviendas, etc., todas ligadas con ma

yor o menor inteligencia, con mayor o me-

nor fulgor respecto de un proposito, es de

cir de un futuro y por ello siempre nostal

gicas. Tales agrupaciones de lo cerca

no traen consigo lo junto, es decir, el es_

tado consentido que las hace realmente pta-

blicas. Carecen de aquello que hace estar

donde se situa, carecen del estado que no



es mero establecimiento.

Apertura de los terrenos

otras consecuencias

Cuanto hemos visto hasta aqui del vinculo

entre palabra y lugar o apertura poetica

de los terrenos da, tambien, luz sobre la

posibilidad concreta de construir la ciu-
dad abierta.

Cuando la abertura existe y se sostiene,

muchas coordenadas que parecen disimiles

entre si o contradictorias con la abertura

misma se reencuentran, y se reencuentran

sin amalgamarse.

En la abertura los obstaculos se padecen

pero, de suyo, no constituyen obstruccidn„
Se diria que una suerte de metamorfosis

los revela en aquello que guardan de mds

propio y real y de ese modo los incorporan
a la realidad que, por abierta, es constan

temente inaugurada. En verdad, este es el

sentido y, acaso, el fundamento de nuestro

rechazo a toda clase de violencia agresiva.

He aqui un ejemplo: En los planes urbanis-
ticos intercomunales u otros, las arenas

son genera lment.e- concebidas como playas y

se las asignq a recreacion. La recreacion

es generalmente entendida como distension,

distraccion respecto del trabajo. Mucho se

ha escrito, y sobre todo en los tfltimos de

cenios, sobre el problema del "ocio cuan™

do las maquinas absorban la mqyor parte

del trabajo "intelectual del hombre. En

esas concepciones, la recreacion y el ocio

suelen ser tgrminos casi opuestos o comple

raentarios del trabajo porque implican una

comprensidn sectorizada de la existencia.

Las arenas vistas en el acto poetico de a-

pertura de los terrenos recogen la recrea-

ci6n pero en un sentido mUs cabal.

Las arenas, alii, nos dicen que la re-crea

c±6n es este incesante volver a no saber.

Es decir, el fundamento o estado o estatu-

to mismo del terreno y de la ciudad abler™

ta. tn tal estado el trabajo no es v-* WiLLJ^J _L c

mento ni opuesto del ocio, como no lo es

del estudio, de las edades, de la existen-

cia misma, porque en tal estado la vida se

juega en su multiplicidad genuina y se jue

ga - precisamente - porque ella es nada

mas que juego.

No tuvimos fecha. El dia 20 de Marzo de

1969, indicado desde Francia, no buscado

por nosotros, ajeno a todo voluntarismo de



cidido, no pudimos alcanzarlo. Y esa fecha

tal vez, como aquel cometa que vimos pasar

durante la jornada del taltimo acto poetico

de apertura de terrenos, no vuelve hasta

dentro de cien anos.

Sabemos que en nuestra apertura - si es

que ella es fundacion - no hubo fecha pro-

puesta y cumplida. Acaso esa inaprehensi-
bilidad tambien nos hable poeticamente de

la desvinculacidn honda que pueda existir

entre voluntad y fundacion. Y esa suerte

de rasgadura sea, a la postre, la real a-

bertura sin fondo, el abismo de libertad

la realidad de nuestras arenas, de su ince

sante volver a no saber.

Bases del partido arquitectonico

de la CIUDAD ABIERTA



Orientaci6n

el propio norte americano

La Ciudad Abierta no puede pensarse ni tra

zarse en y con la vision de America segun

el Norte Sur convenido en la actualidad.

Ella ha de pensarse y trazarse en la Ameri_

ca que trae consigo su propio Norte tal co

mo lo reveld Amereida.

"porque anotd
cuatro estrellas

enfiguradas
como una almendra

que tenlan poco movimiento

ellas abren en su cruz

todos los puntos cardinales
el norte la designa sur

pero ella no es el sur

porque en este cielo americano

tambidn sus luces equivocan la

esperanza
- regalo o constelacidn

para encender de nuevo el mapa

y mas que sur

£No es ella nuestro norte?

Esta nueva orientacidn trae para nosotros

en Chile, una primera consecuencia. Que

Chile asuma su vocacidn ante el Pacifico,

segfin esa orientacidn. Es decir, que si

^tal orientacidn le revelo a America la e-

xistencia de continentalidad como mar inte

rior, Chile configurado sobre 4.500 kilome

tros de costa en el Pacifico, se juega en

la vinculacion del mar interior y Ocdano.

En el trabajo sobre el Pacifico, que pre-

sentamos en la Conferencia sobre ese Ocea-

no realizada en Vina del Mar, dijimos que

el dnico modo de estar en el Pacifico, pa-

ra America, era segtin su propio mar inte-

rior. Asi como Thales midio la piramide

egipcia midiendo su sombra, con una autdn-

tica invencion geometrica, asi, y solo asi,

pos parece que America reorientada puede

saber y asumir el Pacifico. Por otra par-

te, en los fundamentos de la Avenida del

Mar, hemos senalado el modo cdmo Chile se

configuro en America y cdmo realmente vie-

ne a ser para America este rostro y vincu-

lo con el Pacifico

La Ciudad Abierta recoge este fundamento y

se da en ese llamado, por eso se coloca en

el mismo borde del Oceano, aqui, en Chile,

en el remate mismo de la travesia de esta

parte de su mar interior que va del Atlln-

tico al Pacifico.

La primera consecuencia de esta afirmacidn

- mar interior y Oceano Pacifico - es para

la Ciudad Abierta la siguiente:

La Ciudad Abierta tiene hoy multiples rela

ciones - Paris, Auroville en la India,

etc. - y tendra muchisimas mis en este mun

do realmente mundial.

Pero hay una relacion especial y especifi-

ca. La relacion con la ciudad de SANTA



CRUZ que Amereida nos revela como la capi-
tal de la continentalidad Americana.

"dno vivimos en los bordes
- mudas atin alejo -

las senas de alvar nunez cabeza de vaca
- y de su fJuflo -

que sin

ya bajar ni remontar ni salir
se dio continente para entrar

hasta su propia cruz?

Orientacion

el propio norte americano

naturaleza de los ejes

SANTA CRUZ, que bajo la nueva orientacidn
se descubre como la capital de la continen

talidad americana le muestra a la Ciudad

Abierta el mar interior. Ese mar interior

es la medida, la realidad posible para que

la Ciudad Abierta pueda realmente darse al

Pacifico cumpliendo, as£, con lo que le es

propio.

Segtin esta reorientacidn a la luz de Ame-
reida, el Oceano solo podra darsenos guar

dando, manifestando, realizando esa rela-
ci6n con el mar interior.

Para nosotros, el problema de la orienta-

cion esta Intimamente ligado al problema

de los ejes en la consideracion del espa-

cio. Esta reorientacidn de America, nos

muestra que los ejes del Pacifico son de

otra naturaleza que los ejes del Atlantico.

Si alguien pensara en cambiar los ejes del

Pacifico segtin los del Atlantico, que vie-

nen del Mediterrdneo, obtendrla, tal vez,

solo una variante de estos. Pero, nos pa-

rece que se trata aqul de otra naturaleza

de ejes y no de una variante. Para compren

der esto voy a referirme antes, a los ejes

del Atldntico.

Un aspecto particular de los mismos y que

dice relacidn con el descubrimiento de Ame

rica.

No se repara mucho en lo siguiente: que

los Portugueses v espanoles llegaron a un

acuerdo mediante el cual los primeros nave

gaban de norte a sur siguiendo la costa a-

fricana y que los espanoles lo haclan de

este a oeste, siguiendo el eje del Medite-

rraneo. Por eso Colon no podia tocar las

islas donde se apoyaban los Portugueses y

por eso el Pacifico para los espanoles fue

segtin la continuidad del eje mediterrdneo.

Segtin ese eje, los espanoles fundaron ciu-

dades. Ellos basaron la conquista en la

fundacidn de ciudades. Como las fundaban

muchas y al mismo tiempo en orden al domi-

nio, para que se cumpliera el designio del

Imperio, se llamaron ciudades de "lo vario

"Lo vario era que el designio imperial se

cumpliera en muchos puntos a la vez y en



funci6n de ello las ciudades que se funda

ban eran semejantes. Santiago, Valparaiso,

etc. lo son, y tambien lo son las que se

fundaron en el siglo diez y ocho. Este de

signio se mantuvo adn cuando Espana paso

de la dinastla y pensamiento de los Hasbur

go a los de los Borbones, por ejemplo, la
fundacion de la ciudad de Quillota, en Chi_

le. Y, podrlamos decir, que se mantiene se

gtin esa orientacion, pues asi lo es la pro

pia Brasilia. El problema no reside en re

dimensionar manzanas ni en trazar de tal o

cual modo calles. Pero podria pensarse que,

aun dentro de este cuadro, la Ciudad Abier

ta fuera excepcion, VeSmoslo. A propSsi-

to de "lo vario conviene serialar dos mo-

mentos de excepcion en ese cuadro. Jalapa

y Cuernavaca en Mexico y la. ciudad de Bue-
nos Aires despues de la Independencia.

Hernan Cortes es el unico hombre en AmSri-

ca que recibio durante la conquista un es-

pecial Sefiorlo sobre la tierra. A1 modo de

Europa, es el unico Senor. La seriorla otor

go una diferencia en la administracion de

la justicia, en el modo de reclutar horn-

bres para la guerra, en la reparticion del

botln, etc. Quizas por eso, SI tuvo otro

real contacto con la tierra y asi Jalapa y

Cuernavaca fueron, desde el origen, ciuda-

des que buscaron otro clima menos duro que

el de ciudad de MSxico, y fueron, mas que

ciudades de y para la conquista, ciudades

del ocio.

En cuanto a la ciudad de Buenos Aires, de£

puSs de la Independencia, a los fines del

siglo pasado fue la tfnica ciudad de AmSri-

ca que se constituyS en Ciudad Estado. La

ciudad se transformo en pals. El resto de

Argentina formo la Confederacion Argentina

independiente y enemiga y rival de la ciu-

dad de Buenos Aires.

Podria pensarse que la Ciudad Abierta se-

rla la tercera ciudad de estos intentos.

Es como si nos dijeramos "la tercera es la

vencida". Pero no es asi. Se trata de un

cambio de orientacion y en consecuencia de

un cambio en la propia naturaleza de los

ejes.

Para ello veamos la relacion ejes, navega-

cion y dominio.

Los antiguos iban siempre de lo conocido a

lo desconocido. El eje es - tambien - la

manifestacion de una navegaciSn. Una nave

gaciSn que parte de lo conocido a lo desco

nocido para dominarlo. Van juntas navega-

ci6n y dominio. Por eso se pasaba Scila y

Caribdis y solo quien por all! pudiese na-

vegar podria navegar por todo mar; posela

el "arte de navegar. El canto XII de la

Odisea da cuenta cabal de este arte y de



la relacion real entre navegacidn y domi-

nio, vigentes hasta hoy en todo el occiden

te.

Pero hoy ya no estamos en tal momento. El
mundo entero se nos presenta como conocido.

La relacion entre SANTA CRUZ y la CIUDAD

ABIERTA ya no se da ni en el sentido de na

vegacidn y dominio, ni en el sentido del

eje Mediterraneo que atraviesa y orienta

de este a oeste, siguiendo el curso Solar,.

"esto es ver un nuevo sol

es decir un no-apolo

nada puede ser perfectamente transpuesto

en amdrica del sur esto proviene en pri

mer lugar de los astros constelaciones

y del sol",

se canta en Amereida.

Esta naturaleza diferente se nos muestra

viendo que ocurre con ella y por eila en

los terrenos de la Ciudad Abierta.

Cuando se hace algo en Valparaiso o Vina

del Mar, tal como en esta Casa, por ejem-

plo, el espacio tiene revds y derecho. El
mar resulta, voluntaria o involuntariamen-

te, el derecho y la tierra su revds. 0 se

ofrecen como opciones.

Tratar el espacio como paisaje es tratarlo

como opciones. Pero bajo la nueva orienta

cidn, en los terrenos mismos, el eje hori¬

zontal no va de lo conocido a lo desconoci

do, sino que Mar Interior y Oceano Pacifi-

co son suertes iddnticas, el uno por el o-

tro en su manifestacion, ya no dominio.

Asi, la Ciudad Abierta no ve el espacio co

mo paisaje, sino como manifestacidn de su

libertad, es decir, de lo sin opcion/ Sin

opcidn es el Pacifico y el Mar Interior o

continentalidad de Amdrica, revelada por

la orientacidn del propio "norte". Esta es

la libertad o disponibilidad para ver lo

sin opcidn que se nos destina. Y recogien

dolo, manifestarlo.

Si tomamos el espacio como paisaje, queda-

mos vertidos hacia el Pacifico y la tierra

se nos transforma en su revds.

Pero SANTA CRUZ y el PACIFICO nos estdn a

visando, bajo la Cruz del Sur, que invier-

te el mapa de America, que no podemos con-

siderar el terreno de la Ciudad Abierta ni

con reves ni con derecho. Tierra y Mar son

iguales suertes, sin opciones. No se tra-

ta, pues, de un eje que va de un punto a o

tro y que ldgicamente implica su viceversa,

sino de otra naturaleza del eje que se a-

bre para presentarnos, para manifestarnos

a fin de habernoslas: Tierra y Mar.

La Ciudad Abierta se coloca sobre la arena.

La tierra que habitualmente pisamos se nos

da como lo mas obvio y tanto, por pisarla,



no reparamos en ella que no podemos habdr
nosla con ella, de verdad. Al colocarse so

bre la arena, la Ciudad Abierta permite

que el oceano se haga presente en su equi-
Valencia con la tierra.

La primera faena arquitectonica a cumplir,
a inventar, es que el espacio en la Ciudad

Abierta no tenga ya revds ni derecho segtin

lo que hemos venido hablando.

Seria el desproposito mds grande quedarnos

alii en el espacio c.omo paisaje. De esta

suerte "lo paisaje y no el paisaje (siem-

pre de suyo optativo) adquiere otro senti-
do. Y este sentido no nos llega en virtud

de leyes formuladas al modo como habitual-

mente se formulan lo que nosotros entende

mos por "las leyes", sino que nosotros ac-

tuamos por advertencias.

"la advertencia se traza en dos momentos.
En el primero se presenta. En el segun-
do se elabora lo ya presentado para lie-
gar a conclusiones, alcances, consecuen-
cias. Ambos momentos pueden situarse
rflcis o menos proximos. Pero hay quienes
pretenden que han de coincidir, que tie-
nen que constituir uno solo, Otros com-
prenden que ambos momentos han de distan
ciarse intercalando un ancho trecho en-
tre ellos. La ciudad recibe las adverten
cias empenandose, sin embargo, en que
ellas se constituyan como un solo momen-
to, empendndose en que no se extiendan
en dos momentos distantes. Vale decir,
ante la encrucijada que tejen lo uno y
lo multiple, la ciudad toma partido a fa
vor de lo uno. Y obra as£, pues canta lo

'

notorio, no lo que oscuramente viene a
quedar a horcajadas sobre nosotros, no
esa brutalidad propia de lo multiple,
propia de la advertencia de los dos mo-
mentos. £No es esta la actitud de los

planificadores? Si, lo es. Sin embargo
el bombo del circo continfia enviando sus

sones. Vale decir, se dan dos clases de
advertencias: una, la verdadera, la de
los dos momentos y otra, la pseudo-adver
tencia, la del momento finico.

Esto se dice en Amereida a prop6sito de la

advertencia en el arte arquitect6nico. Lo

que nos distingue de la "planificacidn es

un concepto distinto del tiempo y de la

temporabilidad misma que se juega en la in

terioridad de nuestro arte, ( ver Nota so-

bre la Planificacion ).

La diferencia profunda entre advertencia y

"leyes se nos muestra, a su vez y gracias

a ella, por la reorientacidn de America

suspendida en su propio Norte.

Si seremos arquitectos y habitantes de la

ciudad abierta en cuanto tengamos la dispo

nibilidad cotidiana para vivir en la sin

opcion de la libertad, el fruto de tal dis

ponibilidad tiene que ser, aqui, concreta-

mente en esta ciudad, la invencidn de un

espacio que la manifieste y la cante. Que

asi, SANTA CRUZ, capital del mar interior

americano, tendrS Oceano en la Ciudad Abier

ta ( ver nota ).

Los ejes en horizontal no son ya, pues, lo

que va de lo conocido a lo desconocido, ni

la navegacion de dominio. Ellos abren una

equivalencia real que anula las situacio-

nes preferenciales y, en consecuencia, la



direccion para, en cambio, traer delante

la presencia sin opcidn de los horizontes

de la propia destinacion americana. Alii,

entonces, la invencidn. £Desde donde, c6-

mo?

El eje, de suyo, ha sido considerado, en

verdad, como calculo de un distanciamiento,

sea trayectoria o direccion. Se ofrece co

mo un ir. De hecho, en la travesla se ve

como los ejes se fundan y mantienen la o-

rientacidn.

A nosotros, en el acto podtico que realiza

mos en la isla para abrir los terrenos, se

nos dio la orientacidn.

Pero la orientacidn no se nos abrio como

una rosa de los vientos. Tampoco se guio

por los polos, ni por el camino ni la altu

ra del solo Ella se nos dio como un solo

punto,all£ donde se fundieron forma y aeon

tecer, palabra y lugar. Y se manifestd co

mo un punto-estaca, es decir, se abrid co-

mo una vertical.

iQue relacion guarda ese punto-estaca, con

la Cruz del Sur y la reorientacidn de Amd-

rica invertida respecto del norte tradicio

nal?

En primer lugar, la Cruz del Sur hizo com-

parecer el mar interior de America como

"mar interior", o propia continentalidad,

en la misma medida en que reoriento el con

tinente, al sustraerlo de otro Norte. De

esta suerte, cuando en trance podtico se

trate de abrir la tierra de esta Amdrica y

se revele y se diga, en cada caso, el

"alii", de ese mar interior, habra orienta

cidn. Habra ese punto-estaca, ese eje ver

tical. Ese eje vertical es, de hecho, el

eje del continente, gracias al que es con-

tinente y se manifiesta como tal. Es el

eje de la continentalidad. Ese eje revela

ya no, esencialmente, distancias, sino los

bordes sin opcidn, que hacen, de una rea

lidad dada, un continente. Es decir, mues

tran de otro modo el mar y la tierra. Tal

eje ya no es el trdnsito de un punto a o-

tro y viceversa, ni es, por cierto, el eje

fisico - como el de una rueda - de tal tie

rra u oceano o superficie. Tal eje brota,

all£, donde se pronuncie podticamente en

orden a la abertura de lugar, la palabra

del mar interior. Por eso, no es un mero

decir o hablar. Ni una ciencia. As£, ese

eje desvela otra forma de cielo y mar y

tierra como destinacion.

dPero, esta suerte de eje - que es punto-

estaca.- serd, acaso, valida para toda Amd

rica?

La Cruz del Sur es sdlo visible hasta la

latitud aproximada donde esta situada la

ciudad de Rio de Janeiro.



En cuanto al Pacifico, habria que interro-

gar la historia de Chile porque ella se

configura, en su transfondo, por ceder el

Atlantico y hab^rselas con este Oceano.

Por otra parte, las arenas suelen estar,

generalmente, en las orillas.

Creemos que esta concepcion del eje puede

ser vdlida para toda America. Y, quidn sa

be, para todo continente.

La orientacion que se da en este eje, pun-

to-estaca, es real advertencia. Ella abre

y requiere, cada vez, una invencion o, en

su sentido cabal, abertura del terreno. Na

turalmente que esto es vdlido si se com-

prende el continente ya no orientado segdn

el Norte usual, sino sustraido a el, inver

tido. Y decimos invencidn porque se trata

realmente de la invencion de continente.

La Cruz del Sur nos revelo esa inversion y

con ella el mar interior como fondo de re-

laciones. Podria pensarse, entonces, que

lo propio de continente puede ser descu-

bierto, redescubierto de ese modo. En ese

caso los continentes estarian tambien, por

reinventarse. Nosotros constatamos que tal

posibilidad era real, concreta y, casi di-

riamos, necesariamente moderna para Austra

lia, Asia, nuestra America, en lo que ata-

he a la relacion con el gran mar Pacifico.

Tal constatacion la expusimos en el traba-

jo presentado a la Conferencia sobre el

Oceano Pacifico, que tuvo lugar el aho pa-

sado, 1969, en Vina del Mar.

Para aclarar mas lo que queremos decir, re

cordemos que la Cruz del Sur no es un polo,

un punto fijo, una referenda al modo de

la estrella polar que da el Norte.

"cuatro estrellas

enfiguradas
como una almendra

que tenian poco movimiento

y si dios me da vida y salud

eSpero pronto volver a aquel hemisferio
y no regresar sin notar

el polo
No es el polo, no da un punto fijo. Es el

movimiento de una constelacion. El eje-es_

taca. revelado por ella se abre en la verti

cal ya no respecto de un polo perpetuo.

El eje-estaca se abre a y desde cualquiera

estrella bajo la cual y por la cual se di-

ga la palabra del mar interior - continen-

talidad de todo continente. Estrella des-

de la que, por estar suspendido, este eje-

estaca se afirma en su base y revela los

bordes de lo sin opcion o continentalidad,

cada vez y doquier, lo mismo y siempre di£

tinto.

El eje de un continente han de ser los md

tiples ejes que, en cada caso, asi lo reve

len.

Durante la travesia de Amereida, en la ciu



dad argentina de Santiago del Estero,duran

te un largo acto poetico se dieron nombres

a los cuatro extremos de la proyeccion de

la Cruz del Sur sobre el mapa de nuestra

America. Se dijeron y se pintaron, en aque

11a ocasion, estos nombres. E.1 punto extre

mo hacia el Cabo de Hornos se le llamo: An

cla (tal figura en vez de almendra como se

nalo Vespuccio a la constelacion). El ex-

tremo sobre el Atlantico se le llamo: Luz.

Pues de Europa surge /America. El extremo

que da en el Caribe se le llamo: Origen.

Pues, a11£, a pesar de lo supuesto por Co-

16n, se arribd a America. Y el extremo so

bre el Paclfico se le llamo: Aventura.

La Ciudad Abierta esta, en pleno, en tal

extremo o aventura continental.

Nota sobre la Planificacion

Podria decirse que toda planificacion, en

general, trata de conjugar factores diver-

sos en vista de un equilibrio, por ejemplo,

procesos multiples. Y lo hace en vista de

una presumible y mejor controlada eficacia.

De all£ que la planificacion, desde su pro

pia interioridad, requiera trabajar, en lo

posible, con leyes. Es decir, con fenome-

nos que en las mismas circunstancias se re

petir£an con mucha probabilidad. Por esta

razdn, en la planificacion, advertencia y

consecuencias,alcances y conclusiones tien

den y requieren ser un solo momento. La ad

vertencia, de suyo, o se conjuga, como un

factor mds, o es intltil en la planifica-

ci6n. No es extrano a este hecho lo que

acontece con el planificador, Este se con

vierte en una suerte de coordinador o com-

ponedor de buen o mal gusto de datos, con-

ceptos, elaboraciones y fines, propios y

propuestos por otras disciplinas. Se dir£a

que su cuidado es la compensacidn en vista

de un futuro posible.

En nuestros d£as, por una mala interpreta-

cion y consiguiente influencia de la inge

nier£a, muy a menudo la planificacidn se

erige en rectora. Nosotros creemos que ese

es un modo de perder el fundamento mismo.

La planificacion sustituye a la orienta-

ci6n necesaria aun para poder planificar.

Se convierte, acaso, en fundamento lo que

puede ser a veces, un buen procedimiento

que puede no ser valido en otros momentos.

Por cierto que para nosotros la orienta-

cion no es una ideologla, sino la materia

propia del arte arquitectdnico, es decir,

del que abre la real posibilidad de este o

de estotro modo del habitar humano. Por



eso la advertencia no es propiamente una

ley en el sentido habitual. La advertencia

es podtica y por ello abriente y no cerran

te. Abre campos y no los coordina ni regu

la segdn tal o cual criterio. Tal vez, por

estas razones, la planificacion sea, de su

yo, quien sabe, sorda a la advertencia y,

en ultima instancia, no eficaz para la real

existencia humana.

Entre nosotros tenemos un caso. La Aveni

da del Mar. Ella nace de darle forma a una

advertencia americana en la costa misma de

nuestra ciudad. Abre una orientacion pre-

cisa para mantener el ocdano abierto a la

tierra, esa misma tierra que viene pujando

desde el Atiantico. Y en esa orientacidn

da cabida a todos los calculos posibles :

ingenierias diversas y de todo tipo, econo

mias, sociologlas por cambios facilmente

previsibles en el orden social de la ciu-

dad y sus desplazamientos, etc., etc., etc,

Pero todo ello por un cierto modo de desve

lar el pais, a la luz del continente, se-

gtin lo propio e irreductible del arte ar-

quitectonico.

Nota sobre el oceano y Santa Cruz

Mucho se ha hablado en nuestro continente

acerca de lo que son y no son, realmente,

sus paises o Naciones. Cuando se hizo el

camino de Amereida, en 1965, quienes ya e£

taban en la posibilidad de concebir la ciu-

dad abierta, iban reconociendo America se-

gfin ese trastrueque radical de invertir lo

que fue Sur por Norte. Iban rumbo hacia la

capital del continente que se les iba mani-

festando como tal, a lo largo de la trave-

sia: Santa Cruz. Ya proximos a ella, encon

traron, por imposicidn de autoridades, que

algunos eran chilenos - una suerte de anti^

bolivianos - y que, por lo tanto, no po-

d£an, en la practica, seguir el camino. Es_

te planteo, esta re-orientacion de America

exige, de suyo, un cambio radical de piano

para poder pensar todo esto a la luz de la

relacidn real entre la politica y lo poli-

tico.
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