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Aldo Rossi y la lógica de la memoria

	 En la madrugada del 4 de septiembre de 

1997 fallecía, víctima de un accidente auto-

movilístico sufrido pocos días antes en las 

afueras de Milán, el arquitecto italiano Aldo 

Rossi. Esa misma mañana, al colgar el teléfono 

nada más recibir la dolorosa noticia, me vino 

a la cabeza, en medio de un mar de sentimien-

tos encontrados, aquel otro grave accidente 

de tráfico que Rossi había tenido, a mediados 

de 1971, en la carretera de Estambul, entre 

Belgrado y Zagreb.

La ciudad análoga
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Rossi ha contado en m s de una ocasi n c mo su proyecto para el cementerio de M dena naci  

precisamente en el hospital de la peque a ciudad croata de Slavonski Brod, donde permaneci  mientras 

se recuperaba de ese accidente:  Estaba en la planta baja, en una peque a habitaci n, junto a una ventana 

a trav s de la cual ve a el cielo y un peque o jard n. Casi inm vil, pensaba en el pasado, pero tambi n 

contemplaba el  rbol y el cielo sin pensar en nada. Esa presencia y, al mismo tiempo, esa lejan a de las 

cosas  unida, adem s, a la dolorosa conciencia de mis propios huesos  me transportaba a la infancia. 

Al verano siguiente, durante el estudio del proyecto, tan s lo conservaba esa imagen y el recuerdo del 

dolor de huesos: ve a la conformaci n osteol gica del cuerpo como una serie de fracturas a recomponer. 

En Slavonski identifiqu  la muerte con la morfolog a del esqueleto y las alteraciones de que puede ser 

objeto 1 .

Sin que mediara ning n tipo de reflexi n previa, la inesperada noticia de la muerte del maestro 

me trajo inmediatamente a la memoria ese proyecto rossiano, en que el milan s nos ha dejado una l cida, 

vibrante y desesperanzada reflexi n sobre la muerte. La imagen del cielo visto desde la ventana de la 

habitaci n de un modesto hospital y el intenso dolor de los propios huesos: he ah  las referencias biogr 

ficas -pero tambi n formales:  identifiqu  la muerte con la morfolog a del esqueleto , escribe- del proyecto 

de M dena. Resulta dif cil encontrar una explicaci n m s precisa del sentido de la sint tica f rmula que 

Rossi ha empleado alguna vez para explicar sus proyectos:  la simple adici n de l gica y biograf a 2 .

Alg n tiempo despu s, intentando encontrar el porqu  de esa r pida asociaci n de la noticia de 

una muerte con su representaci n arquitect nica, ca  en la cuenta de que en ese procedimiento anal gico 

se encuentra quiz  el n cleo m s genuino de la ambigua y compleja obra rossiana. En este art culo querr 

a mostrar justamente en qu  sentido la teor a rossiana de la ciudad an loga puede constituir una clave 

para entender la evoluci n de toda su obra te rica y proyectual.

Como es sabido, entre 1963 y 1966, fecha de la publicaci n de su c lebre ensayo La arquitectura 

de la ciudad 3 , la investigaci n de Rossi en el campo de la arquitectura estuvo orientada hacia la b squeda 

de un fundamento racional para el estudio de la ciudad. Ese empe o coincide con el intento de crear un 

movimiento colectivo, la Tendenza, a trav s de la construcci n de un discurso disciplinar articulado en 

torno a dos conceptos fundamentales: la morfolog a urbana y la tipolog a edificatoria. Durante la d cada 

de los 60, en torno a los estudios desarrollados en las Escuelas de Arquitectura de Venecia y Mil n, con 

la colaboraci n de Carlo Aymonino y de Giorgio Grassi, ir a tomando cuerpo el llamado  an lisis urbano 

, una metodolog a para el conocimiento de la ciudad entendida como arquitectura.

El giro hacia un planteamiento aparentemente menos anal tico y m s centrado en cuestiones 

proyectuales, comienza a ser perceptible ya en el texto titulado Arquitectura para los museos 4 , que 

corresponde a una lecci n impartida en Venecia, en 1966, dentro de un seminario sobre teor a de la 

proyectaci n arquitect nica. Un a o m s tarde, el ensayo sobre Boull e 5  dedica un espacio a n m s amplio 

a los aspectos creativos del proyecto, en el contexto de lo que Rossi denomina  un racionalismo exal-

tado 6 , que sin negar la importancia del razonamiento l gico en el proceso de proyecto -la l gica de los 

principios-, no duda en afirmar con absoluta rotundidad que  no existe arte que no sea autobiogr fico  7 . 

Los escritos de 1969 8  dan un paso m s y plantean abiertamente la hip tesis de la ciudad an loga como  

procedimiento compositivo que gira sobre algunos hechos fundamentales de la realidad urbana y en 

torno a los cuales construye otros hechos en el marco de un sistema anal gico 9 .	

La secuencia de escritos que acabo de trazar bien podr a dar la impresi n de articular un 

recorrido que lleva hasta la ciudad an loga  como momento de s ntesis entre teor a de las elecciones, 

an lisis urbano y procedimiento de composici n anal tico-aditivo  10 . Se establecer a as  algo semejante 

a un proceso a trav s del cual el pensamiento de Rossi se habr a ido enriqueciendo, definiendo y perfi-

lando para llegar finalmente a una personal sima s ntesis, capaz de componer todos aquellos elementos 
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previamente identificados por descomposici n en la compleja realidad urbana. Esta lectura, reforzada 

por la afirmaci n hecha por el propio Rossi de que su teor a de la ciudad an loga puede ser considerada 

como un desarrollo de las tesis contenidas en La arquitectura de la ciudad 11 , ha sido la habitual en todos 

aquellos autores que han entendido la ciudad an loga como una nueva aportaci n de Rossi a la cultura 

urban stica 12 . Pero, aun cuando una interpretaci n de ese tipo sea posible -e incluso plausible-, los datos 

aportados por Vittorio Savi en su ensayo sobre la arquitectura de Rossi hacen que me incline por una 

lectura diferente.

Seg n Savi, el origen de la teor a rossiana de la ciudad an loga no hay que fijarlo en 1969, sino 

en 196413 . Ese a o Rossi se encontraba trabajando en su proyecto para el concurso sobre la reconstrucci 

n del Teatro Paganini y la ordenaci n de la inmediata plaza de la Pilotta de Parma. Durante una visita 

al museo de esa ciudad qued  deslumbrado por un cuadro del Canaletto que ofrece una vista imaginaria 

de Venecia:  En el cuadro  explica Rossi , el puente de Rial-to del proyecto de Palladio, la Bas lica, el 

palacio Chiericati, se aproximan y se describen como si el pintor ofreciera un ambiente urbano observado 

por  l  14 ; de ah  arrancar a la ciudad an loga como procedimiento compositivo. En su origen se encuentra, 

pues, una experiencia autobiogr fica, una intuici n, y no un razonamiento.

Con ello no deseo restar importancia a los procedimientos l gico-cient ficos propios 

del an lisis urbano, sino indicar que, al conocimiento que  stos facilitan, hay que superponer las im 

genes que la imaginaci n elabora en sede proyectual, instaur ndose as  una dial ctica permanente entre 

estructura e invenci n que Rossi describir  luego con la concisa f rmula ya citada:  la simple adici n de 

l gica y biograf a . Desde este punto de vista, bien se puede afirmar con Savi que, para Rossi,  la relaci 

n an lisis/proyecto equivale a una relaci n conocimiento / conocimiento - imaginaci n  15 . 

As  se comprende tambi n la extraordinaria precisi n de este incisivo comentario de Bonfanti:  

El discurso sobre la tipolog a desempe a, a mi entender, en la concepci n de Rossi, un papel en cierto 

sentido an logo al del funcionalismo en las teor as racionalistas: es un  instrumento agon stico  al que se 

atribuye, por su enorme concreci n y evidente relevancia, una capacidad de determinaci n superior a la 

que le pertenece  16 . En la medida en que muchos arquitectos de la Tendenza no llegaron a comprender a 

tiempo la profunda verdad encerrada en esta apreciaci n, quedaron indefensos frente a lo que se terminar 

a convirtiendo en un nuevo mito y acabar a generando un nuevo academicismo contra el que Rossi se 

manifest  en innumerables ocasiones.

Esa constante presencia -simult nea y no excluyente- de lo l gico y lo anal gico 17  viene a 

convertirse con el transcurso del tiempo en una de las caracter sticas m s acusadas de toda la obra de 

Rossi; aunque estaba presente desde los comienzos, no la encontramos teorizada hasta los textos citados 

de 1969, con los que de alg n modo Rossi  ventila los subterr neos de su trabajo  18 . El modo en que en su 

obra se entrelazan el pensamiento l gico y el anal gico resulta, no obstante, algo dif cilmente transmis-

ible por cuanto se encuentra fuertemente ligado a su peculiar talante art stico e intelectual. De ah  que, 

aunque en los primeros a os de la d cada de los 70 su teor a sobre la ciudad an loga fuera favorablemente 

acogida por los arquitectos del entorno de la Tendenza -como la promesa de una propuesta alternativa 

para la intervenci n en la ciudad-, no tuviera luego seguidores y quedara reducida a una explicaci n de 

c mo Rossi elaboraba sus proyectos.  C mo interpretar si no, la respuesta dada por Tafuri -ceci nest pas 

une ville- al montaje urbano presentado por Rossi en la Bienal de Venecia de 1976, titulado precisamente 

La citt  analoga 19 ?

La decidida voluntad de integrar lo l gico y lo anal gico est , pues, en la base de aquella  ambig 

edad  que nunca deja de sorprendernos en los textos y en los proyectos de Rossi: esa ambig edad que 

ha cristalizado en una expresi n que el milan s emple  con frecuencia:  Si bien sabemos -y es evidente- 

lo que queremos decir, no sabemos si solamente decimos aquello  20 . Una actitud semejante no es, sin 

ORÍGEnES DE LA TEORÍA ROSSiAnA DE LA ciUDAD AnÁLOGA

11
 A

ld
o 

RO
SS

I, 
«I

nt
ro

du
cc

ió
n 

a 
la

 v
er

si
ón

 p
or

tu
gu

es
a»

 (
19

70
), 

en
 L

a 
ar

qu
ite

ct
ur

a 
de

 l
a 

ci
ud

ad
, c

it.
, p

. 5
8.

12
 V

éa
se

, 
po

r 
ej

em
pl

o,
 A

nt
on

in
o 

TE
RR

AN
O

VA
, 

«S
to

rio
gr

af
ia

 e
 t

eo
ria

 d
el

l’u
rb

an
is

tic
a»

, 
en

 
St

or
ia

 d
el

l’a
rte

, n
º 

7-
8 

(1
97

0)
, p

p.
  

  3
06

-3
07

.
13

 C
fr.

 V
itt

or
io

 S
AV

I, 
L’a

rc
hi

te
ttu

ra
 d

i A
ld

o 
Ro

ss
i, 

M
ilá

n 
19

76
, p

p.
 1

05
 y

 s
s.

 
14

 A
. R

O
SS

I, 
«L

a 
ar

qu
ite

ct
ur

a 
de

 la
 r

az
ón

 c
om

o 
ar

qu
ite

ct
ur

a 
de

 te
nd

en
ci

a»
, c

it.
, p

. 2
31

.
15

 V
. S

AV
I, 

op
. c

it.
, p

. 1
07

. 
 E

. B
O

N
FA

N
TI

, «
El

em
en

to
s 

y 
co

ns
tru

cc
ió

n.
 N

ot
as

 s
ob

re
 la

 a
rq

ui
te

ct
ur

a 
de

 A
ld

o 
Ro

ss
i»

, c
it.

, 

p.
  E

. B
O

N
FA

N
TI

, «
El

em
en

to
s 

y 
co

ns
tru

cc
ió

n.
 N

ot
as

 s
ob

re
 la

 a
rq

ui
te

ct
ur

a 
de

 A
ld

o 
Ro

ss
i»

, c
it.

, p
. 3

0.
 16

A 
es

te
 p

ro
pó

si
to

, R
os

si
 h

a 
in

si
st

id
o 

un
a 

y 
ot

ra
 v

ez
 e

n 
qu

e 
«h

ay
 u

na
 g

ra
n 

di
fe

re
nc

ia
 e

nt
re

 la
 fa

nt
as

ía
 y

 la
 

im
ag

in
ac

ió
n,

 y
 e

l d
es

or
de

n»
  

  (
Al

do
 R

O
SS

I, 
«E

lo
gi

o 
de

ll’
ar

ch
ite

ttu
ra

 c
iv

ile
» 

(1
98

4)
, e

n 
Al

be
rto

 
FE

RL
EN

G
A 

(e
d.

), 
Al

do
 R

os
si

: a
rc

hi
te

ttu
re

 1
95

9-
19

87
, M

ilá
n 

19
87

, p
. 2

38
). 

17
 

V.
 S

AV
I, 

op
. c

it.
, p

. 2
3.

 18

C
fr.

 A
ld

o 
RO

SS
I, 

«L
a 

ci
ttà

 a
na

lo
ga

: t
av

ol
a»

; y
 M

an
fre

do
 T

AF
U

RI
, «

C
ec

i n
’e

st
 p

as
 u

ne
 v

ill
e»

, a
m

bo
s 

en
 

Lo
tu

s,
 n

º 
13

 (1
97

6)
, p

p.
 4

-9
 y

  1
0-

13
, r

es
pe

ct
iv

am
en

te
.19

 
 A

. R
O

SS
I, 

«L
a 

ar
qu

ite
ct

ur
a 

de
 la

 r
az

ón
 c

om
o 

ar
qu

ite
ct

ur
a 

de
 te

nd
en

ci
a»

, c
it.

, p
. 2

31
.20

Victoriano Sainz Gutiérrez / LA CIUDAD ANÁLOGA. Aldo Rossi y la lógica de la memoria

15

parte_azul-naranja_vol_1.indd   15 16/3/10   12:42:40



conviene tambi n recordar aqu  -y es otro modo de acercarse a la ambig edad rossiana- la oscilaci 

n entre raz n dial ctica y raz n anal tica caracter stica del discurso de Rossi.

Se trata, sin embargo, de una cuesti n crucial para comprender el alcance del pensamiento 

rossiano y para poder valorar su aportaci n a la arquitectura y al urbanismo. La hip tesis de la ciudad 

an loga, que es teorizada por Rossi a partir de los textos de 1969, no debe ser vista s lo como la 

conclusi n de un proceso l gico-formal que permitir a deducir el proyecto del an lisis, puesto que  

los elementos para la analog a proyectual -para decirlo con palabras de Savi- no provienen de un an 

lisis aplicado  21 . Comprendo bien, no obstante, que esta afirmaci n requiere, para poder ser aceptada, 

alguna explicaci n complementaria a las que hasta ahora he dado; y es lo que me dispongo a hacer 

a continuaci n.

El argumento sobre la ciudad an loga no fue propuesto por Rossi de un modo acabado y 

de una vez por todas en un  nico texto, sino que fue siendo definido por aproximaciones sucesivas 

a partir de los escritos ya citados de 1969. Este modo de proceder no constituye, por lo dem s, una 

novedad en la producci n te rica de Rossi, ya que tambi n las tesis contenidas en La arquitectura de la 

ciudad eran la sistematizaci n de un conjunto de ideas que Rossi hab a ido articulando y exponiendo 

de un modo parcial en sus a os venecianos. Parece m s que probable, pues, que en alg n momento 

de la d cada de los 70 Rossi pensara en publicar un nuevo libro, titulado La citt  analoga, en el que 

habr a intentado recoger sus reflexiones sobre la teor a de la proyectaci n desarrolladas a partir de 

1966; ignoro, sin embargo, qu  razones pudieron llevarle a abandonar ese proyecto 22 .

En cualquier caso, el modo en que el arquitecto milan s present  su teor a de la ciudad an 

loga puede justificar sobradamente que algunos quisieran establecer una estrecha relaci n entre an 

lisis tipol gico y ciudad an loga, interpretando que  a partir de un cierto momento Rossi ha intentado 

aunar en un solo proyecto los elementos urbanos que su estudio de la ciudad (Mil n, Berl n, Viena, 

etc.) hab a individualizado  23 ; es decir, interpretando la ciudad an loga como el cierre del discurso 

te rico rossiano iniciado con los textos previos a La arquitectura de la ciudad. 

Esta interpretaci n es ciertamente leg tima, por cuanto se fundamenta en afirmaciones del 

propio Rossi, que present  en un primer momento, como Savi ha puesto de relieve, la ciudad an loga 

como un modo nuevo de articular las relaciones entre an lisis y proyecto 24 . Pero, no obstante todo 

ello, es evidente que las palabras a las que Savi se refiere -y que he citado en la nota anterior- no 

son las  ltimas que Rossi escribi  sobre esta cuesti n. Parece, pues, necesario examinar los textos 

en su conjunto para intentar alcanzar el significado m s profundo de la analog a en la obra te rica y 

proyectual de Rossi. 

Respecto al origen del inter s rossiano por la analog a, ya he mencionado la experiencia 

de 1964, vivida frente al cuadro del Canaletto del museo de Parma y a la que Rossi se refiere en los 

textos de 1969. Esa experiencia, sin embargo, no es sacada a la luz inmediatamente, sino s lo unos 

a os despu s. La primera referencia, aunque de un modo todav a no totalmente expl cito, la encon-

tramos en el estudio sobre las ciudades del V neto, donde Rossi habla de la posibilidad de construir 

una  Venecia an loga ; en ese ensayo, que muy probablemente fuera redactado con anterioridad 

al del cat logo para la exposici n sobre el Iluminismo veneciano y al prefacio a la segunda edici n 

italiana de La arquitectura de la ciudad 25 , Rossi presenta esa construcci n, seg n hemos visto, como 

el resultado imprevisto de la organizaci n de los datos de la investigaci n llevada a cabo sobre las 

ciudades v netas.

En los textos de 1969, la  Venecia an loga  es puesta directamente en relaci n con el cuadro 

del Canaletto y mostrada como el resultado de  una operaci n l gico-formal  llamada a convertirse en 

un nuevo modo de proyectar. De hecho, en la lecci n introductoria a la experiencia did ctica desar-
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rollada por Rossi y su grupo en la Escuela de Arquitectura de Mil n entre 1967 y 1970, el objetivo 

final de toda la investigaci n desarrollada, la meta hacia la que se orientan los estudios ligados al 

an lisis urbano, resulta ser la elaboraci n de una teor a de la ciudad an loga como nueva teor a de la 

proyectaci n 26 . 

Y en la introducci n a la edici n portuguesa de La arquitectura de la ciudad, Rossi vuelve 

a desarrollar un discurso similar, en el que la hip tesis de la ciudad an loga es presentada como un 

modo concreto de articular la relaci n entre el an lisis y el proyecto en el marco de la tendencia. 

En este caso, la referencia a la perspectiva de Venecia del Canaletto  sirve para mostrar c mo una 

operaci n l gico-formal puede traducirse en un modo de proyectar; de ah  nace la hip tesis de una 

teor a de la proyectaci n arquitect nica donde los elementos est n prefijados, formalmente definidos, 

pero donde el significado que nace al t rmino de la operaci n es el sentido aut ntico, imprevisto, 

original de la operaci n. Esto es, un proyecto  27 .

Los a os que median entre la experiencia del museo parmesano de 1964 y las primeras 

formulaciones de la teor a de la ciudad an loga, datables entre 1968 y 1970, corresponden a la  poca 

en que Rossi se encuentra, bajo el influjo directo del estructuralismo, intentando definir la  ciencia 

urbana . Esa influencia del pensamiento estructuralista, ya analizada en otra ocasi n 28 , pudo muy 

bien conducirle a buscar en la analog a -se alada por Saussure como fuente de la creatividad de la 

lengua- un medio que le permitiera conectar la  ciencia urbana  con un modo racional y transmisible 

de abordar la proyectaci n de la arquitectura y la ciudad. Aunque en La arquitectura de la ciudad las 

cuestiones relativas al proyecto arquitect nico no son abordadas -salvo para reconocer que tienen una 

autonom a propia 29 -, casi simult neamente a la publicaci n de ese libro Rossi comienza a plantear, 

como hemos visto, la necesidad de formular una teor a de la proyectaci n.

La raz n es que, para Rossi, un proyecto puede ser relevante como hecho urbano, como 

arquitectura de la ciudad, cuando su identificaci n con la ciudad -y, por tanto, con la sociedad- viene 

dada de un modo inmediato a trav s del estilo; eso es lo que, a su juicio, sucede en la ciudad g tica, 

en la ciudad barroca o en la ciudad neocl sica: que las  definiciones estil sticas llegan a ser al mismo 

tiempo definiciones morfol gicas; precisan la naturaleza de los hechos urbanos, (...) permitiendo a 

la comunidad resolver el problema de la elecci n, querer una ciudad y rechazar otra  30 . Por tanto, 

para que en un momento concreto la arquitectura est  en condiciones de determinar la constituci n 

de nuevos hechos urbanos que respondan a la situaci n real de la ciudad, es necesario que sea capaz 

de asumir y de expresar toda la dimensi n civil y pol tica de esa  poca; y para ello, seg n Rossi, es 

imprescindible que sea altamente racional y transmisible: s lo as  podr  asumir significados com-

partibles y s lo as  podr  ser objeto de una ense anza,  y de una ense anza tal que pueda dar un estilo 

universal  31 .

De este modo se explicar a que Rossi acabara considerando imprescindible establecer, 

dentro de la Tendenza como movimiento colectivo, una relaci n entre ciencia urbana y teor a de la 

proyectaci n, entre teor a de la ciudad y teor a de la arquitectura, entre an lisis urbano y proyecto 

arquitect nico. La b squeda de esa relaci n terminar  orient ndose hacia la analog a; Rossi se refiri  

a esa b squeda en su Autobiograf a cient fica con estas palabras:  Desde siempre he sabido que la 

arquitectura est  determinada por la hora y la vicisitud, y es esta hora, confundida con la nostalgia, 

el campo, el verano, lo que in tilmente buscaba: una hora de suspensi n, como las m ticas  cinco 

de la tarde  sevillanas, pero tambi n como la del horario de los trenes, como la del fin de la clase, 

como la del amanecer. (...) As  me iba acercando a la idea de analog a que, al principio, era para m  

un campo de posibilidades, de definiciones que se aproximaban a la cosa repiti ndose entre ellas, 

que se cruzaban como las agujas de los trenes  32 . 
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Esa b squeda bien pudo tener su origen en la relevancia otorgada a este concepto por el 

estructuralismo, pero sin duda esto no lo explica todo; adem s de la intuici n habida frente al cuadro 

del Canaletto, est  tambi n la lectura de un libro de Ren  Daumal al que Rossi ha otorgado una im-

portancia particular 33 . Comentando el impacto que le produjo esa obra, Rossi ha escrito:  Debi  ser 

alrededor de 1968 cuando, de una manera extra a, al retomar de ella aspectos que me pertenec an y 

que hab a dejado escapar, se hizo patente en mi educaci n mental una subversi n total de la cultura  
34 . Y cifraba ese cambio en el descubrimiento del valor  que el principio y el fin, independientemente 

de los momentos intermedios, tienen  35 .

Mientras la investigaci n rossiana se ocup  principalmente de la  ciencia urbana , los prob-

lemas de clasificaci n - los momentos intermedios , para decirlo con sus propias palabras- tuvieron un 

papel fundamental en su construcci n te rica; pero a partir de un cierto momento -cuando se produjo 

esa  sub-versi n total de la cultura  en su educaci n mental-, Rossi comienz  a tomar conciencia de 

que la analog a pod a significar un modo alternativo de trabajar, que adem s se encontraba m s pr 

ximo a su propio universo mental de lo que pudiera estarlo el razonamiento l gico-formal sobre el 

que hasta entonces hab a pretendido construir el an lisis tipol gico. 

Surge entonces la siguiente alternativa:  o considerar, en el modo m s cl sico, la analog a 

como el lugar de la teor a de la proyectaci n donde, establecidas las premisas (elementos, trazados 

urbanos, ense anzas del Movimiento Moderno) el proceso alcanza su conclusi n a trav s de la chispa 

inventiva (...) o bien considerarla como un procedimiento que acompa a la visi n de Rossi, mediana-

mente influida por el estudio l gico-anal tico, que a partir de un cierto momento de su investigaci n se 

establece como estructura mental, que unas veces controla el modelo te rico y otras resulta excluida 

del mismo  36 . Pero, como intentar  mostrar enseguida, para Rossi la alternativa es s lo aparente; la 

alternativa se le puede plantear -y de hecho se le plantea- al cr tico cuando quiere interpretar, encerr 

ndola en un sistema, la teor a de la ciudad an loga como el  ltimo eslab n del proceso de construcci 

n de una teor a rossiana sobre la ciudad  o, m s exactamente, sobre la intervenci n en la ciudad , 

pero propiamente no se le plantea a Rossi.

Para Rossi la cuesti n es otra. El arquitecto milan s tomar  conciencia, a trav s de la analog 

a, de la  estructura mental  que ha gobernado no s lo su producci n proyectual, sino tambi n su obra 

te rica 37 ; y con ello llegar  a entender que el pensamiento anal gico le pertenece tanto o m s que 

el l gico. En un art culo de 1974, Rossi reproduce el siguiente p rrafo de una carta de Carl Gustav 

Jung a Sigmund Freud, fechada el 2 de marzo de 1910:  El pensamiento  l gico  es el pensamiento 

expresado en palabras, que se dirige al exterior como un discurso. El pensamiento  anal gico  o 

fant stico es sensible, imaginado o mudo, no es un discurso sino una meditaci n sobre materiales 

del pasado, un acto volcado hacia dentro. El pensamiento l gico es  pensar con palabras . El pensa-

miento anal gico es arcaico, inconsciente y no expresado, y casi inexpresable con palabras  38 . El 

pensamiento anal gico, que conoce a trav s de la intuici n y no mediante razonamientos, expresa lo 

conocido mediante im genes, mediante lo que podr amos llamar  met foras ; es, pues, el  nico apto 

para introducir la autobiograf a en el proyecto. 

Pero es que Rossi no puede comprender su obra al margen de su biograf a:  Ciertamente 

-ha escrito-, hay cosas que, sin referirlas a las emociones del momento en que fueron vividas, son 

inimaginables. Hay hechos que dif cilmente puedo comunicar y que son para m  important simos 

incluso desde un punto de vista formal  39 . Ha de quedar claro, sin embargo, que no pretendo afirmar 

que lo anal gico sea un tipo de pensamiento alternativo que sustituya el an lisis l gico-formal excluy 

ndolo, sino justamente que es una  estructura mental  que llega a informar  incluso  el propio an 

EL PEnSAMiEnTO AnALÓGicO cOMO ESTRUcTURA MEnTAL

33
 «

En
 m

ed
io

 d
e 

es
ta

 b
ús

qu
ed

a,
 la

 le
ct

ur
a 

de
l l

ib
ro

 d
e 

Re
né

 D
au

m
al

, L
a 

m
on

ta
ña

 a
ná

lo
ga

, f
ue

 d
e 

gr
an

  i
m

po
rta

n-
ci

a 
pa

ra
 m

í. 
Au

nq
ue

 n
ad

a 
de

cí
a 

so
br

e 
el

 fi
n 

de
 la

 b
ús

qu
ed

a,
 a

um
en

ta
ba

 s
u 

an
si

a.
 (.

..)
 D

e 
la

 a
na

lo
gí

a 
de

 D
au

m
al

 
lla

m
ab

a 
m

i a
te

nc
ió

n,
 a

nt
e 

to
do

, s
u 

af
irm

ac
ió

n 
ac

er
ca

 d
e 

“l
a 

as
om

br
os

a 
ve

lo
ci

da
d 

de
 lo

 y
a 

vi
st

o”
, q

ue
 r

el
ac

io
na

-
ba

 c
on

 la
 a

fir
m

ac
ió

n 
de

 R
yl

e,
 p

ar
a 

qu
ie

n 
la

 a
na

lo
gí

a 
es

tá
 a

lfi
na

l d
e 

un
  p

ro
ce

so
. E

st
e 

lib
ro

, c
om

o 
si

 s
e 

tra
ta

ra
 d

e 
un

 c
om

pe
nd

io
 d

e 
ot

ra
s 

le
ct

ur
as

 y
 e

xp
er

ie
nc

ia
s 

pe
rs

on
al

es
, m

e 
 c

on
du

jo
 a

 u
na

 v
is

ió
n 

m
ás

 c
om

pl
ej

a 
de

 la
 r

ea
lid

ad
, 

an
te

 to
do

 e
n 

lo
 r

ef
er

id
o 

a 
la

 c
on

ce
pc

ió
n 

de
 la

 g
eo

m
et

ría
 y

 d
el

 e
sp

ac
io

» 
(ib

id
., 

pp
. 9

6-
97

).
34

 Ib
id

., 
p.

 9
7.

35
 Ib

id
. «

C
re

o,
 s

in
 e

m
ba

rg
o 

—
añ

ad
e 

Ro
ss

i—
, q

ue
 s

on
 d

em
as

ia
do

s 
lo

s 
qu

e 
se

 d
et

ie
ne

n 
en

 lo
s 

m
om

en
to

s 
in

te
rm

ed
io

s.
 

M
e 

he
 id

o 
al

ej
an

do
 d

e 
 m

i p
rim

er
 in

te
ré

s 
po

r 
el

 c
at

ál
og

o,
 la

 c
ol

ec
ci

ón
, e

l h
er

ba
rio

, p
or

 q
ue

 e
n 

el
lo

s 
tie

ne
n 

m
uc

ha
 

im
po

rta
nc

ia
 e

se
 m

om
en

to
 in

te
rm

ed
io

 q
ue

,  
co

n 
fre

cu
en

ci
a,

 m
e 

re
su

lta
 in

so
po

rta
bl

e.
 M

e 
gu

st
an

 e
l p

rin
ci

pi
o 

y 
 e

l f
in

 
de

 la
s 

co
sa

s»
 (i

bi
d.

, p
. 9

7)
.

36
 V

. S
AV

I, 
L’a

rc
hi

te
ttu

ra
 d

i A
ld

o 
Ro

ss
i, 

ci
t.,

 p
. 1

08
. 

 U
n 

ej
em

pl
o:

 e
l t

ex
to

 e
sc

rit
o 

po
r 

Ro
ss

i p
ar

a 
el

 c
at

ál
og

o 
de

 la
 e

xp
os

ic
ió

n 
M

ila
no

 7
0/

70
, ¿

no
 

ac
ab

a 
co

ns
tru

ye
nd

o,
 s

in
 p

ro
po

né
rs

el
o,

 la
 im

ag
en

 d
e 

un
 “

M
ilá

n 
an

ál
og

o”
 e

n 
el

 c
or

az
ón

   
de

 
la

 c
iu

da
d 

co
n 

la
 T

or
re

 V
el

as
ca

 d
e 

lo
s 

BB
PR

, e
l e

di
fic

io
 d

e 
M

or
et

ti 
en

 c
or

so
 It

al
ia

, l
a 

ca
sa

 d
e 

vi
a 

M
ar

ch
io

nd
i d

e 
G

ar
de

lla
 y

 la
 d

e 
As

na
go

 y
 V

en
de

r 
en

 v
ia

 V
el

as
ca

 o
 e

l b
lo

qu
e 

 d
e 

vi
vi

en
da

s 
de

 B
ot

to
ni

 e
n 

co
rs

o 
Se

m
pi

on
e,

 e
n 

su
 d

es
eo

 d
e 

qu
e 

la
 te

ns
ió

n 
po

r 
un

a 
ci

ud
ad

 m
ej

or
 d

é 
un

 
si

gn
ifi

ca
do

, i
nc

lu
so

 im
pr

ev
is

to
, a

 la
 a

rq
ui

te
ct

ur
a 

de
 M

ilá
n?

 «
Es

ta
s 

ob
ra

s 
 e

xc
ep

ci
on

al
es

 d
e 

ar
qu

ite
ct

os
 ta

n 
di

ve
rs

os
 —

di
ce

 d
e 

el
la

s 
Ro

ss
i—

 e
st

án
 u

ni
da

s 
a 

pe
sa

r 
de

 to
do

 p
or

 c
on

st
itu

ir 
la

 ú
ni

ca
 in

ve
st

ig
ac

ió
n 

vá
lid

a 
de

 la
 a

rq
ui

te
ct

ur
a 

ita
lia

na
» 

(A
ld

o 
 R

O
SS

I, 
«L

a 
co

ns
tru

cc
ió

n 
de

 la
 

ci
ud

ad
» 

(1
97

2)
, e

n 
Pa

ra
 u

na
 a

rq
ui

te
ct

ur
a 

de
 te

nd
en

ci
a,

 c
it.

, p
. 3

02
). 

37

 L
a 

ci
ta

 e
st

á 
to

m
ad

a 
de

 A
ld

o 
RO

SS
I, 

«L
a 

ar
qu

ite
ct

ur
a 

an
ál

og
a»

, e
n 

2C
 C

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 la

 
C

iu
da

d,
 n

º 
2 

(1
97

5)
, p

. 9
. 38

 A
. R

O
SS

I, 
Au

to
bi

og
ra

fía
 c

ie
nt

ífi
ca

, c
it.

, p
. 1

8.
39

18

1

parte_azul-naranja_vol_1.indd   18 16/3/10   12:42:42



lisis a trav s de la memoria, construy ndolo desde dentro. Desde este punto de vista, la ciudad an 

loga resulta ser la respuesta concreta dada por Rossi a la pregunta por las relaciones que se pueden 

establecer entre realidad e imaginaci n en el contexto urbano; cuesti n de vital importancia si tenemos 

en cuenta que, para  l,  sin capacidad para imaginar el futuro no pueden existir soluciones para la 

ciudad en cuanto hecho social por excelencia  40 .

Hasta ah  todo parece desarrollarse con extrema coherencia y no hay nada que objetar. El 

problema surge, a mi juicio, cuando se pretende producir una arquitectura urbana -es decir, social-

mente significativa- recurriendo a la memoria personal con la secreta esperanza de que la analog 

a funcione tambi n en el  mbito de la memoria colectiva. Ciertamente, como ya dijera Octavio Paz 

hablando de Baudelaire,  la analog a es la ciencia de las correspondencias  41 , pero para que  sta 

funcione y puedan establecerse, dentro de un determinado colectivo, relaciones significantes entre 

hechos diversos se requiere una base cultural compartida; de otro modo su lenguaje quedar  reducido 

al silencio. Por eso Rossi no dej  nunca de considerarse partidario del  racionalismo , aunque fuera 

un racionalismo exaltado: porque s lo una base racional puede hacer que se establezca aquella relaci 

n m s o menos evidente entre la forma de las cosas a trav s de las  pocas, asegurando una relativa 

unidad en la expresi n urbana. Para Rossi, la racionalidad pertenece, por tanto, a la esencia de la 

arquitectura, a su naturaleza colectiva  en cuanto que la arquitectura siempre forma parte de la 

sociedad en que se desarrolla y, por tanto, de la ciudad , y en ese sentido habl  tambi n de  realismo 

.

La enorme dificultad que encuentra la sociedad contemp ranea para reconocer y aceptar 

unos fundamentos comunes para la cultura es quiz  la raz n por la que cuando, a finales de la d 

cada de los 70, Rossi abandon  el proyecto de construir la Tendenza como movimiento colectivo, 

se vio movido a manifestar su convicci n de que los grandes hechos hab an prescrito hist ricamente 

y comenz  a hablar de la  disoluci n de la disciplina  42 : porque su investigaci n y su experiencia s 

lo ten an sentido en el marco de la unidad de la cultura, una cultura de la que ahora s lo quedaban  

fragmentos  43 . A partir de ese momento podemos considerar el intento rossiano de fundaci n de 

una  ciencia urbana  aut noma desde la arquitectura como un proyecto del pasado, que dej  a Rossi 

sin m s armas que el oficio y que lo convirti  en un francotirador m s de la arquitectura. Desde ese 

preciso instante podemos, por tanto, afirmar que la posmodernidad como situaci n hist rica hab a 

llegado tambi n para el arquitecto milan s.

LA LÓGicA DE LA MEMORiA Y LA cRiSiS DE LA DiSciPLinA
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