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¿Puede prescindir del teléfono móvil en su trabajo? ... ¿Y puede prescindir de su ordenador? 
¿Y si pudiese llevarlo como un cuaderno, y dibujar en él como con un lápiz sobre un papel? 

Al igual que sucedió con el teléfono hace pocos 
años, ahora puede llevar en la mano el 

ordenador con el que trabaja, con sus proyectos 
dentro, y con posibilidades tan innovadoras y 
revolucionarias para su trabajo, como lo ha sido 
el teléfono móvil en su comunicación con 
clientes, colaboradores o con su propia oficina. 

Nemetschek ha desarrol lado toda una gama de 
nuevas soluciones de movilidad para 

arqu itectura, que simplifican el uso de la 
informática, hacen mucho más natural el 
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diseño, facilitan el levantamiento de planos, el 
desarrollo de los proyectos, la presentación a los 

clientes, la ejecución en obra, y la gestión de la 
oficina. 

La nueva tecnolog ia móvil de Nemetschek, 
combina lo mejor de la forma tradicional de 
trabajar, con lápiz y papel, con todas las ventajas 
del mundo digital, y, junto a los nuevos Tablet PC 
y sistemas de comunicación, supone una nueva 

generación de informática para arquitectura, y 
un salto muy importante hacia el futurp. 

Para facil itarle el acceso a esta nueva movilidad, 
con las mejores prestaciones, Nemetschek ha 

acordado con Fujitsu Siemens Computers, líder 
en tecnología Tablet PC, y Amena Empresas, el 
operador más avanzado e innovador en sistemas 

de transmisión de datos, una oferta conjunta a 
un precio muy especial (Más del 40 º/o dto.). 

Entre en el futuro. Haga su t rabajo más cómodo 
y senci llo, facilite la comunicación en la obra y 

con sus clientes, y mejore la competitividad de 
su estudio . 

Con la garantía de Nemetschek, 
Fujitsu Siemens Computers 

y Amena Empresas, líderes en software 
para arquitectura, tecnología Tablet PC 

y transmisión de datos 
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Technal es socio protector del lrO 
TECHNAL" es una marca de Hydro Bu,ld ng Systems 

Technal con Lluis Clotet 
e Ignacio Paricio 
l 11a de la Llum, el edificio de viviendas más alto de Barcelona, está formado por tres torres 

de 26, 18 y 5 plantas y ubicado en la nueva zona de Diagonal Mar. El proyecto apuesta por 

la máxima ocupación en planta, renun

ciando expresamente a la esbeltez com

positiva en beneficio de la versatilidad. 

Este planteamiento permite generar 

grandes espacios abiertos al Mediterrá

neo, con luz natural y amplias vistas al 

mar. Saphir FX de Technal resultó ser la 

carpintería de aluminio ideal para el pro

yecto, gracias a sus características es-

!éticas y a unas prestaciones adecuadas 

a la altura del edificio. Las balconeras 

practicables de apertura exterior fueron 

testadas a ensayos de seguridad para 

garantizar su resistencia a una presión de 

viento de 300 kgs/m2 (equivalente a una 

velocidad de 250 km/h). 

Obra: Edificio de viviendas "lila de la Uum" en 
Barcelona 

Arquitecto: Uuis Clotet e Ignacio Paricio 
Arquitectos 

Promotor: Espais & Landscape Diagonal Mar S.L. 

Carpintería de aluminio: Technal. 
Tel. 902 22 23 23 www.technal.es 
hbs.spain@hydro.com 

Industrial : Metalistería Pla. Tel. 93 729 03 01 

Solucio~es utilizadas: balconeras Saphir FX y 
muro cortina MC Plus Parrilla Tradicional 
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Bienvenido a casa. 

En Comercial Mercedes-Benz está usted en su casa. 

• Porque sólo aquí encontrará toda 
la gama de vehículos Mercedes-Benz y 
Smart, con la mayor disponibilidad en 
vehículo nuevo y de ocasión. Además podrá 
contar con la financiación de la casa, a su 

medida, y con la garantía de nuestro 
Servicio Postventa oficial. Si piensa en 
Mercedes-Benz, venga aquí. 

Comercial Mercedes-Benz. 
Bienvenido a casa. 

COMERCIAL MERCEDES-BENZ, S.A. 
Concesionario Oficial y Filial Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz 

Alcalá, 728. / Mauricio Legendre, 17. / Don Ramón de la Cruz, 105. / Bravo Murillo, 36. / Embajadores, 132. / 
Pol. Európolis. LAS ROZAS. / N-VI. Km. 12,4. EL PLANTÍO. / N-IV. Salida 17. Pol. Ind. Arroyo Culebro. PINTO. 

Tel: 902 14 2004 
www.madrid.mercedes-benz.es 



Arcelor 
mucho más que soluciones en acero 

Resistente y duradero, el acero se asocia a todos los proyectos. El acero apoya la renovación arquitectónica, 
permite estructuras ligeras y diáfanas. Respeta el entorno con el que se integra perfectamente. 
l 00% reciclable, 80% reciclado, el acero es promotor del desarrollo sostenible. 
El grupo Arcelor, líder mundial en Siderurgia, ofrece una gama completa de productos, soluciones en acero 
y servicios para el sector de la Construcción. 

Elementos secundarios 

Fachadas 

Forjados 

Obra civil 

Soluciones que son mucho más que acero 1 
Arcelor - Building & Construction Support Spain ~ arce or 
C/Albacete n 3, E-28027 Madrid - Tfo: 902 100 785 / 91 596 93 42 (9394) , ..., 

www.constructalia.com - www.arcelor.com - apoyo@constructalia.com Steel solutions far a better world 



www.info-breton.com 
e-mail: breton@info-breton.com 
Fábrica: e/San Sebastian, 72 
Apdo. Postal 227 
11600 UBRIQUE (Cádiz) 
Telf. 956 46 42 72 
Fax: 956 46 19 81 
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Para los que 
necesitan conocer 
el valor de las 
cosas ... 

El Instituto Cohispania de Valoración realiza programas format ivos 

destinados a los profesionales del sector. Un total de 16 cursos 

especializados en Técnicas Inmobiliarias y Valoración de Activos. 

Además te facilitamos la financiación de todos nuestros programas. 

¿rnas 1nforrnaC1on? 

Instituto Cohispania de Valoración 
Calle Proción, 7 - Portal 2 - Bajo O 

28023 La Florida - Madrid 
Tel. : 91 708 18 75 Fax: 91 372 94 80 

www .incova.es 

-i] INCOVA 
Aprender a valorar 



Muy a menudo me preguntan si me resulta difícil 
distinguir un diseño original de los Eames de una 
copia . No es difícil , sólo hay que mirar la etiqueta . 
En Europa , si pone Vitra , es un original . 
La Eames Office y Vitra llevan trabajando juntos más 
de 50 años para garantizar un original tal y como lo 
percibían Charles y Ray Eames . 

Si no es Vitra, 

no es Eames , punto final . 

~ r!::-, Oemetrios, 
Nieto de Charles Eames 
Director Eames Office 

• v1tra. 
The Authorised Original 

a 
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Carlos Fcrrater. Palacio de Congresos. Castellón 

Hormigón Blanco CEMEX: la fuerza de la luz 
Una nueva generación de hormigones. De la sabia combinación entre belleza y resistencia, nace el Hormigón Blanco 

CEMEX, un material que convierte cualquier proyecto en una auténtica obra de arte, aportando gran luminosidad y una 

estética única, tanto en grandes obras como en pequeños proyectos constructivos. 

• 902 23 63 93 
www.cemex.es 100 
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Desde hace meses, y con el baricentro en el 
"caso Malaya" de Marbella, se suceden, 
siempre inquietantes, las noticias sobre 
corrupciones y presuntos delitos urbanísticos, 
preferentemente en la costa, pero sin que 
podamos obviar que afectan a cualquier 
punto del solar patrio. No está de más recor
dar, por sabido que resulte, que semejante 
cambalache inmobiliario de recalificaciones, 
maletines, pelotazos y viviendas ilegales no 
puede haberse montado sin la participación, 
por activa o por pasiva, junto a promotores y 
ediles, de arquitectos y urbanistas. "¡Siglo 
veinte, cambalache I problemático y febril! ... 
/ El que no llora no mama I y el que no afana 
es un gil!", decía ya el tango de Gardel. 

Las recalificaciones producen, en economía, 
un fenómeno que pone seriamente en duda 
la inexistencia de la magia, tal y como sostie
ne la ciencia positiva: lo que no vale nada se 
transforma por arte de birlibirloque en una 
verdadera fortuna mediante un sencillo trámi
te administrativo. Las arcas de los ayunta
mientos (y las haciendas de personas físicas o 
jurídicas) se acrecientan en buena medida 
gracias a estas prácticas mágicas, paradójica
mente de corte nihilista, basadas en un 
modelo de crecimiento que no toma en con
sideración ninguna otra circunstancia, ni 
siquiera que el futuro nos alcanzará antes o 
después: o creces o pereces. 

Y si la recalificación se demora demasiado se 
acude a la política de hechos consumados. A 
ver quién y cómo "des-construye", por ejem
plo, esas treinta mil viviendas ilegales que se 
han levantado en Marbella en los últimos 
años, con la dificultad añadida de que la 
sacrosanta propiedad de las mismas se 
encuentra ya escriturada por probos registra
dores a nombre de honestos contribuyentes; 
o el hotel de Carboneras; o las trece mil 
viviendas de El Pocero en Seseña; o la exten
sión de Toledo, o el plan de Murcia .. . o todas 

esas suburbia metastásicas, por no señalar 
más lugares concretos. Actuaciones que 
cubren como mareas negras el paisaje, califi
cado todo él como parcela urbanizable y por 
lo tanto transformado en su correlato formal: 
el descampado. 

La oportunidad perdida en este larguísimo 
ciclo de bonanza económica y crecimiento 
sostenido será, tal vez, única. El ladrillo y el 
cemento que nos cercan difícilmente se ven
drán abajo con o sin estrépito y nosotros, y 
sobre todo las generaciones que habrán de 
venir, nos veremos obligados a habitar este 
mundo inane, construido con apresuramiento 
y descuido por los promotores inmobiliarios, 
que han impuesto su visión exclusivamente 
economicista, cuantitativa, fundamentada en 
la inmediata recogida de beneficios, no sólo 
pasando por encima de cualesquiera otras 
consideraciones, sino eliminándolas del hori
zonte de lo posible, por si acaso. 

Mientras tanto, la ciudadanía aquejada del 
síndrome de Jeckyll-Hide, sigue impasible, 
fatalmente acostumbrada, la magnificencia 
del carrusel, y simultáneamente, mostrando 
aún un ápice de sentido común y justicia, 
reclama intolerancia para quienes participan 
en este obsceno espectáculo de enriqueci
mientos particulares y degradación colectiva. 

Como escueta garantía de responsabilidad y 
calidad, sólo queda la obligación de cumplir 
con la normativa técnica, refundida y actuali
zada en el nuevo Código Técnico de la Edifi
cación, del que sólo cabe esperar lo mejor 
pues hoy por hoy, bien que frágil y forzosa
mente parcial, es lo único a qué aferrarse para 
lograr evitar seguir en caída libre. Aprobada la 
enésima Ley del Suelo, queda por ver si esta 
vez devendrá instrumento capaz de detener 
la escalada de precios de suelo, la falta de 
vivienda social, la pérdida de la costa, las 
agresiones al patrimonio ... 

EDITORIAL 
¿vale todo? 
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pinós en méxico 
SAMUEL ARRIOLA CLEMENZ 

Ubicada en una zona de reciente crecimiento de Guadalajara, la Torre Cube ha sido concebi
da como un hito del grupo inmobiliario Cube Internacional para alojar allí su sede y consolidar 
su presencia en el sector, así como para la venta de oficinas a empresas particulares. Este área 
de la ciudad, en el municipio de Zapopan, destaca como desarrollo urbano heterogéneo, debi
do a la mezcla poco frecuente de usos y servicios donde la tendencia urbana ha sido la de sec
torizar y establecer los vínculos mediante el automóvil. En este caso, el plan de desarrollo urba
no de Puerta de Hierro, lugar donde se encuentra la obra de Carme Pinós, ha permitido la 
construcción de edificios de uso mixto con viviendas, comercios, centros de ocio y servicios 
médicos en un mismo entorno, elevando la densidad y planteando de esta manera una diná
mica distinta a la expansión urbana. 

La torre organiza los 7.000 m2 de oficinas en tres bloques que, a modo de contenedores de 
madera, quedan suspendidos entre los tres núcleos de hormigón de comunicación vertical 
dejando vacío el centro del edificio. Entre las plantas de oficinas se eliminan forjados destina
dos a liberar espacios para la convivencia de los usuarios, a manera de terrazas vinculadas, sin 
embargo, al gran espacio central provocando ventilación e iluminación natural hacia el interior. 
Una de estas terrazas se convierte en el acceso al edificio, conformando el vestíbulo a una cota 
superior a la calle. Gracias a la altura y la gran anchura de la escalera de acceso, se fuga y simul
táneamente se diluye la distancia con la calle; quien está dentro ya está nuevamente afuera. 

Los grandes vacíos entre la torre, como si se tratara de umbrales urbanos, absorben su entor
no introduciendo vistas al interior de las oficinas donde no existía fachada, aligerando el volu
men y, por extensión, aumentando la altura del edificio sin modificar los índices permitidos por 
la normativa local. Estos umbrales tienen sentido en un lugar como Guadalajara donde el clima 
es benigno y favorece el contacto con el exterior, una actividad cotidiana en cualquier época 
del año. En la Torre Cube, a través de estos vacíos, el aire fluye en su interior provocando ven
tilaciones cruzadas a las oficinas haciendo opcional el aire acondicionado mediante el uso de 
cerramientos practicables en los cuatro lados de cada módulo de oficina. 

La aparición del edificio en el entorno se genera principalmente a partir de su vacío interno, 
que produce una multiplicidad de fugas y diversas escalas y actúa en la lejanía al formar su per
fil en un contexto donde predominan casas unifamiliares o, de manera directa, al abrir sesga
damente el vestíbulo hacia el Bulevar Puerta de Hierro. No es casual encontrar avenidas como 
ésta en las ciudades mexicanas, donde confluyen un gran caudal de vehículos, aceras ajardina
das y árboles de gran porte que, en este caso, forman ya parte del interior de la Torre Cube. 
Como tampoco lo es la tradición de los espacios a gran escala y monumentales que existen en 
México. 

Desde los primeros croquis que dibuja Carme Pinós hasta su construcción definitiva, el pro
yecto se define desde lo tectónico. La torre es estructura y a través de ella se expresa y orga
niza sus actividades, ligando la geometría de los espacios con el esquema estructural. Los 
núcleos de comunicación vertical e instalaciones son elementos de apoyo que, a manera de 
columnas habitables, nacen desde la cimentación hasta la cubierta del edificio. Los módulos 
de oficinas, que mezclan tres tipos de superficies (105, 125 y 175 m2

) favorecen la diversifi
cación de compañías dentro del edificio, están empotrados lateralmente en las pantallas de 
hormigón de manera intermitente a través de cerchas metálicas con forjados postensados. 

Este esquema estructural es inverso en los sótanos, donde se localizan los 10.000 m2 de par
king. Mientras sobre rasante el centro se mantiene vacío, abajo los núcleos de hormigón se 



rompen para darle la vuelta a los ascensores y conformar los vestíbulos en cada una de las plan
tas del aparcamiento. En los sótanos la periferia esta vacía, liberando el espacio para el apar
camiento de los vehículos, y las pantallas de hormigón blanco actúan por contraste con los for
jados de las rampas y los muros de contención de hormigón gris. De modo inverso, en los 
sótanos, la geometría y la circulación de los coches lleva al interior. 

El encuentro entre estas dos situaciones (arriba y bajo tierra) se resuelve mediante una serie de 
espacios de transición que confieren de modo paulatino el desplante de la torre. El primero es 
el momento en que el coche accede al parking y el forjado de la cota cero es apoyado sobre 
unas grandes ménsulas de hormigón postensado, separándolo a través de lucernarios del con
tacto con la torre. Es aquí cuando la presencia de la torre gravita con mayor intensidad al estar 
contenida y deprimida en un espacio a doble altura y donde el desplante del edificio se expan
siona. Un episodio que da la bienvenida a los propietarios al ingresar en su mayoría por medio 
del coche (cosa común entre los tapatíos) pero, a su vez, refuerza la continuidad de los espa
cios del edificio iluminados y ventilados de manera natural a través de los lucernarios. Poste
riormente, en las primeras plantas de oficinas, los tres módulos se unen en un único lugar de 
trabajo integrando entreplantas con espacios en doble altura donde el origen de la torre se 
mezcla con una celosía de piedra volcánica. 

Esta naturaleza estructural de la torre permite reconocer en distintos estados de la construc
ción su propia consolidación. En cada tramo de pantalla de hormigón construida se asistía al 
inicio del proyecto, donde el cuidado del despiece del encofrado y sus espadas darían la apa
riencia de la estructura como acabado de la torre. A continuación, proseguía la colocación del 
amasijo de andamios de apoyo para los tableros del forjado, siendo así, se procedía a armar, 
colar, esperar y tensar los cables del postensado. Este acto se repetía en tres ocasiones, en los 
tres módulos y cada vez que existía un vacío: comprimiendo el hormigón de los forjados y ten
sando las cerchas metálicas. Los andamios mantenían su posición hasta completar tres niveles 
y formar una gran viga en voladizo. Hasta entonces era posible descubrir las plantas libres, airo
sas y fugadas hacia la llanura de Guadalajara. 

A través del doble cerramiento de carpintería de aluminio y madera la torre consigue cambiar 
entre el día y la noche. Ello responde tanto a las exigencias de confort del interior, adecuándo
lo a las condiciones climáticas y solares de la ciudad de Guadalajara (con momentos de sol 
excesivo), como también la de introducir vibraciones al edificio. La celosía, como elemento uti
lizado en países tropicales, proporciona desde el interior sombra y vistas al exterior pero, por 
otra parte, evita el contacto visual a las zonas de trabajo desde afuera, asegurando a la torre 
la imagen corporativa requerida en donde se establecen empresas de diversa índole. 

El cerramiento de madera se plantea mediante diversos paneles modulados que introducen 
cambios múltiples al alterar la posición de celosías correderas que, al desplazarse, superponen 
los listones de madera en un montaje sólido y enmarcar el paisaje. Su fabricación se realizó con 
listones de madera de pino termotratado montados sobre bastidores metálicos que fueron 
colocados sobre ménsulas metálicas una vez terminados los forjados. La celosía de madera, en 
contraposición a los muros de hormigón, introduce nuevos matices en la torre. yendo de la soli
dez a la transparencia según sea la posición en la que se mire y según la orientación de la ofi
cina o las necesidades de sombra en cada lugar de trabajo al abrirlas o cerrarlas. Entre todos 
estos episodios, la torre evita la frontalidad y oculta sus forjados tras una única superficie ade
más de carácter variable, mudable, abstrayéndose de tal modo que desorienta su medida y 
altura, difuminando la escala y la materia y el espacio. 

arquitectura 5 
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ARQUITECTO: 
Carme Pinós Desplat 

COLABORADORES: 
Juan Antonio Andreu 

Samuel Arriola 
Frederic Jordan 

César Vergés 
Agustín Pérez Torres 

Holger Hennefarth 
Cálculo de Estructuras: Luis Bozzo 

Constructora: Anteus 

PROMOTOR: 
Cube Internacional 

FOTÓGRAFO: 
Duccio Malagamba 

El proyecto nace de la voluntad de crear oficinas ventiladas e 
iluminadas todas ellas con luz natural. Incluso, dado el buen 
clima de la ciudad de Guadalajara, que el uso del aire acon
dicionado no sea necesario. 

Los clientes nos pedían singularidad, ya que la parcela está 
situada en una zona de alto standing y la competencia en el 
alquiler de oficinas es alta. 

El programa estipulaba un número de metros cuadrados fijo 
pero no definía la altura. Nuestra decisión fue proyectar un 
edificio de altura que se desarrollara a partir de tres núcleos 
de hormigón que contienen todas las instalaciones y circula
ción vertical. Estos núcleos son pilares, única estructura de 
sujeción de todo el edificio. De ellos salen en voladizo unas 
grandes jácenas de canto variable según el número de plan
tas. Los forjados postensados se sujetan a estas jácenas sin 
ayuda de ningún pilar. Esto nos permite desarrollar un 
parking muy libre y ofrecer módulos de oficina sin ningún 
obstáculo. El centro del edificio, es decir, el espacio entre los 
tres núcleos de circulación vertical, es un espacio abierto que 
se ilumina lateralmente suprimiendo alternativamente tres 
plantas de los módulos de oficinas y que, a la vez que se con
vierten en ventanas del espacio central, permite circular el 
aire dándonos la posibilidad de suprimir el aire acondiciona
do. Una piel de celosía de madera con puertas correderas nos 
hace de brise-solei/. 
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ABAJO, PLANTA TIPO 
EN LA PÁGINA ANTERIOR, 
PLANTAS BAJA Y LOBBY 
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DETAllE CONSTRUCTIVO 
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1 SOPORTE PANELES MADERA FORMADO POR PERFIL METALICO DE ACERO 
INOXIDABLE TIPO T VARIABLE. 

2 lAM NA DE ACERO E= SMM 
3. CANAL IOUMM 
4 RECINTO E= 40 MM. 
5. RECINTO E= 20 MM. 
6. ANTEPECHO FORMADO DE LAORJLLO MACl20. H 45 CM Y E 15 CM 
7 IMPERMEAB ll2ACION FORMADA POff lAM NA ASFALIICA SOLAPE 10 CM 

8 ACABADO SUPERFICIAL MEDIANTE GRAVA 0 20 MM MINIMO 
9 AIILAMIENTO TERMICO FORMADO POR PANELfS MACHIHEMBRADOS DE 

POUURETANO EXTRUIDO ESPESOR 40 MM 
10. FORMACION DE PENO<ENTE MEDIANTE HORMIGON CON ARUTA. PEND<ENTE 2'\ 
11. REJILLA TIPO IRVING MARCA METELMEX GALVANIZADA 
12 PERFIL 102X51MM 
13 CANAL I0I6MM 
14 FIJACION DE REJILLA TIPO MARIPOSA MARCA METELMEX GAtVAN 2ADA 

15. ANGULO 4 BX38. I 
16. TUBO 0:I029MM 
17. SOLERA 13X76MM 
18 PATIN CARTELA E=IOMM 
19. ALMA CARTELA E=SMM 
20 PLACA DE FIJACION A LOSA 200X270X60MM 
21. GOTERON-SEPARAOOR LOSA HORMIGON PERFIL METALICO CH 20X20 MM. 

arqu,1ectura 11 
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ARQUITECTO: 
(arme Pinós Desplat 

COLABORADORES: 
Juan Antonio Andreu, Holger Hennefarth, 
Marc Jay, Agustín Pérez Torres 

PROMOTOR: 
Omnilife de MéXICO, SA de CV 

I 

) 



Se nos encargó diseñar un hotel en una zona paradisiaca en 
medio de la selva ante el mar. El programa del edificio esta
ba compuesto por un restaurante en la plaza, una gran pis
cina, un spa, un centro de convenciones y habitaciones todas 
ellas con sus respectivos servicios. 

Nuestra voluntad fue mezclar hotel y naturaleza. El proyecto 
propone unas grandes vigas apoyadas en los desniveles de la 
topografía que albergan las habitaciones y, por debajo de 
ellas, varios funiculares que permiten comunicar los diferen
tes niveles sin la necesidad del uso escaleras. 

SECCIONES GENERALES, 
ABAJO, SECCIÓN Y PLANTA DE UNA HABITACIÓN TIPO 
EN LA PÁGINA ANTERIOR, PLANTA DE LA CINTA 2 Y ESPACIOS COMUNES DE 
HOTEL Y PLANTA DE LA CINTA 4 
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ARQUITECTO: 
Carme Pinós Desplat 

COLABORADORES: 
Juan Antonio Andreu 
Holger Hennefarth 
Eisa Martí (arquitectos) 
Estructuras: Brufau, Obiol, Moia i Associats, SL 
Instalaciones: Ros & Crespo Enginyers 
Medic,ones y presupuesto: G3 

PROMOTOR: 
FBEX Promo Inmobiliaria 

La rehabilitación del edificio de oficinas de la calle Córcega 
255 mantiene la estructura existente así como su volumetría. 

Modificamos únicamente el núcleo de circulación vertical 
porque el actual no permite llegar a planta baja, ni con el 
ascensor ni por la escalera que conecta los pisos. Todo el pro
yecto se desarrolla en torno a la resolución de este problema. 

Al tener que situar los ascensores y la escalera salvando la 
rampa del aparcamiento y, al mismo tiempo, ofrecer plantas 
de trabajo diáfanas, situamos el patio de ventilación de esca
lera hacia la fachada. Esto permite que la luz del sur entre 
hasta el corazón del edificio. 

Este patio de iluminación, junto con la escalera que cons
truimos enteramente en vidrio, se convertirá en una lámpa
ra de reflexión de luz natural a lo largo de toda la altura del 
edificio. 

Respecto a la fachada de la calle, unas mallas enrollables de 
acero inoxidable cubren la primera piel de vidrio con movi
mientos sinuosos siguiendo el ritmo de la escala doméstica 
de las casas del Ensanche. 

Con este espíritu de relacionarnos con el Ensanche en su 
carácter doméstico, situamos jardineras de manera alterna 
en la fachada de nuestro edificio de oficinas. 



SECCIÓN POR LA ESCALERA. 
PLANTA TIPO Y PLANTA BAJA 
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ARQUITECTOS: 
Carme Pinós Desplat 

COLABORADORES: 
Juan Antonio Andreu 
Alberto Gómez 
Holger Hennefarth 
Marc Jay 
Eisa Marti 
Agustín Pérez Torres 
Marco Tapia 
Mavi Hita 

[2006] 

Estructuras: Brufau, Obiol, Mo1a I Associats, SL 
Instalaciones: Lluis Duart 
Mediciones y presupuesto: G3 

PROMOTOR: 
Generalitat de Catalunya 
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Nos situamos en el centro de un casco urbano antiguo y 
compacto donde los edificios históricos se alinean a las 
fachadas de las calles. Nosotros no hemos querido romper 
este ritmo y por tanto decidimos alinearnos también a la 
calle principal. 

La forma del edificio con sus inclinaciones de fachadas res
ponde a la voluntad de crear tres plazas bien articuladas, en 
lugar de una gran plaza que no consideramos oportuna dado 
el escaso valor arquitectónico de las edificaciones adyacen
tes; creemos que estas tres plazas se adaptan mejor al carác
ter del barrio. 

Queremos dar al edificio un aspecto de solidez que transmi
ta su naturaleza de edificio público representativo. Situamos 
un bloque macizo -donde las ventanas aparecen como 
recortes- en el centro de la parcela lo que nos permite arti
cular tres espacios públicos de diferentes lecturas. El prime
ro, ámbito de entrada y que consideramos el espacio público 
principal, viene definido por la fachada que se alinea a la 

calle Monteada y levanta su extremo en voladizo para crear 
el acceso a una plaza soleada. Creamos una gran jardinera 
enterrada que favorece el crecimiento de árboles de gran 
tamaño que dan sombra a la plaza y a las zonas de trabajo 
y marcan el acceso principal al edificio. El segundo espacio 
público se entiende como una pequeña plaza de carácter 
más doméstico donde, gracias a la topografía, podemos 
plantar árboles sin problemas, simplemente reforzando la 
estructura del aparcamiento. El último espacio es una peque
ña plaza que recoge la circulación que proviene del antiguo 
edificio administrativo hacia la nueva sede del gobierno de 
las Tierras del Ebro. Las dos plazas de acceso quedan conec
tadas a través del vestíbulo del edificio. 

Hemos establecido dos tipos de fachada: una con pequeños 
huecos y la otra con grandes ventanales. Esta última corres
ponde a la zona de trabajo de grandes salas, encaradas hacia 
la tranquilidad de la plaza, mientras que la fachada de 
pequeñas ventanas corresponde a despachos de menores 
dimensiones. 



PLANTA SEGUNDA, PLANTA BAJA, 
ALZADO Y SECCIÓN 
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ARQUITECTO: 
Carme Pinós Desplat 

COLABORADORES: 
Juan Antonio Andreu 
Holger Hennef arth 
Marc Jay 
Eisa Martí 
Agustín Pérez Torres 
Marco Tapia 

PROMOTOR: 
lmmobiliare Novoli, SpA 

Dada la situación privilegiada de la parcela respecto al par
que, el proyecto se basa fundamentalmente en orientar los 
espacios comunes de los apartamentos hacia éste. 

Las ordenanzas nos piden alineación con las calles colindan
tes por lo que se opta por la forma de bloque en U, abrien
do el patio interior hacia el parque. Liberamos los ángulos 
para que los apartamentos que se situaban en ellos puedan 
tener vistas hacia el parque a través de la calle. Este peque
ño cambio en el esquema de bloque implica que no sigamos 
de una manera rigurosa las alineaciones, por lo que optamos 
por que sean las plantas bajas comerciales las que sí lo 
hagan funcionando como base del edificio. 

En sus fachadas externas situamos las habitaciones y las 
revestimos de cerámica, lo que da un aspecto de solidez que 
reposa en esta base comercial acristalada. 

Queremos dar un carácter monolítico al edificio, por lo que 
optamos por un mismo recubrimiento de techo y fachada . 
Siguiendo la inclinación de la cubierta impuesta por las orde
nanzas, inclinamos también nuestras fachadas cerrándolas 
en su base, dando la idea de algo compacto que se abre. El 
interior, gracias al cerramiento de cristal con serigrafía que se 
replegará en forma de libro y que protege del sol y da priva
cidad a las terrazas, presenta un aspecto frágil y ligero en 
contraposición con el exterior. 

Podemos concluir diciendo que nuestras principales preocu
paciones han sido orientar totalmente los apartamentos 
hacia el parque, dar un carácter unitario al edificio - que 
agregar o quitarle algo sea impensable- y hacer un edificio 
urbano, por lo que la planta baja se podrá atravesar por 
medio de pasajes y, a consecuencia de ello, el patio interior 
pasará a ser un espacio público de circulación. 



SECCIONES 
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PLANTA COTA +05,90 Y PLANTA BAJA 
EN LA PÁGINA SIGUIENTE, DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA ABAJO, 
ALZADOS OESTE, ESTE, NORTE Y SUR 
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ARQUITECTO: 
Carme Pinós Desplat 

COLABORADORES: 
Urs Keller 
Mehd1a El Hassani 
Juan Antonio Andreu 
Samuel Amola 
Holger Hennefarth 
Marc Jay, 
Eisa Martí 
Agustín Pérez Torres 
Soledad Undurraga 
Maqueta: M1quel Lluch 
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[200s] 

Partiendo de las características tan negativas de la parcela y 
la necesidad de encontrar desde la arquitectura una solución 
sin querer reducir el proyecto a la respuesta directa de los 
problemas, hemos concebido un edificio como un muro que 
nos protege del ruido y donde todas las habitaciones miran 
al parque. Un juego de movimientos hacia delante y hacia 
atrás, hacen que este muro se fraccione y aparezca como un 
baile de volúmenes donde las piezas se articulan creando 
unos espacios abiertos en que el delante y el atrás del edifi
cio se entrelazan. 

Dada la magnitud del programa y la voluntad de no apare
cer como una gran barrera monolítica, cada pieza tiene una 
altura diferente. El edificio se extiende a lo largo de toda la 
parcela haciendo un zig-zag en la parte mas ancha, forman
do asi lo que llamamos el corazón del proyecto: un espacio 
abierto prolongación de los interiores de planta baja, lugar 
de encuentro al aire libre, el equivalente de los patios tan 
característicos de las culturas del mediterráneo. Unas rampas 

nos conectan las terrazas con el territorio permitiendo que 
los estudiantes almacenen sus bicicletas en este nivel. 

Cada fachada es el negativo de la otra. La del parque, donde 
dan todas las habitaciones es una fachada de cristal con 
grandes montantes de madera que esconden los forjados y la 
división de paredes. Queremos que aparezcan como un plano 
continuo y uniforme alterado por unos cambios de orienta
ción que nos harán cambiar los reflejos de los cristales. Estos 
cambios de inclinación tienen la voluntad, además de buscar 
el sol, de convertir la fachada del parque en un collage de refle
jos. La fachada que da a la vía de circulación rápida, donde se 
encuentran todos los corredores tienen las mismas inclinacio
nes pero siendo en este caso una fachada sólida, éstas sirven 
para proporcionar aberturas para la entrada de luz. 

Hemos preferido hacer habitaciones profundas y estrechas 
para poder alinear todas con vistas hacia el parque sin tener 
que crecer en altura. 
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P!ANTA PR MEAA y PLANTA TERCEAA 

fN LA PAGl'IA SIGUIENTE, SECCIONES 



ESTUDIOS SENCILLOS (19,20 M') ESTUDIOS PAREJA (23,50 M ) ESTUDIO SENCILLO (21,75 M ) 
ESTUDIO MINUSVÁLIDOS (24,00 M' ) 

ESTUDIO SENCILLO (21,90 M·) 
ESTUDIO PAREJA MINUSVÁLIDOS (29,80 M ) 

~ <{ 

1 CAMA 
2 DUCHA 
l ASIENTO 
4 wc 
S COCINA 
6 ARMARIO 
7 ESCRITORIO 
8. ESTANTERIA 
9 CAJÓN 
10. INSTALACIONES 
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JOSÉ ANTONIO SOSA DÍAZ-SAAVEDRA 

José Antonio Sosa Díaz-Saavedra es 
arquitecto y catedrático de Proyectos en 
la ETSA de Las Palmas de Gran Canaria 

SAFDIE, HASITAT 67 MONTREAL, 1967 

SAFDIE, HASITAT PUERTO RICO, 1968 

N1 Del autor: ·Armazones·, articulo publicado en 
Transfer nº s. Madrid, 2003 y en Francisco Jarauta (ed.): 
"Arquitectura Radical": CAAM, Las Palmas de Gran 
Canaria, 2003 

N2 CHANEAC, Jean-Louis: • Architecture lnterd1te", 
Linteau, Parls, 2005 
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Este articulo puede entenderse como continuación 
(aunque no necesanamente han de leerse unidos) 
de otro anterior de titulo "Armazones" N1 51 en 
aquel lanzaba alguna hipótesis sobre este concepto 
relac,onal, tratando de entender la organización 

volumétnca que parece dar sentido a múltiples pro
yectos contemporáneos, en esta ocasión se trata de 
desvelar de qué modo puede definirse el contorno 
de estos proyectos de cara a obtener una respues
ta (específica y precisa) hacia el lugar. El conflicto 
queda establecido por la aparente incompatibilidad 
entre la teórica extensión hasta el infinito de las 

organizaciones de campo o isotrópicas, que han lle
vado aparejadas casi siempre la disolución o impre
cisión de sus limites, y la necesaria definición de un 

contorno preciso, capaz de generar mediante la 
nueva intervención arquitectónica un lugar o, 
me1or aún, capaz de construir un ambiente. 

¿Muerte del límite? 
El contorno ya no precisa de vida propia. No 
está obligado a expresar nada. No quiere sig
nificar nada. Las señales emitidas a través de 
la piel, aquellas que solían ocuparse del valor, 
o de la estabilidad y la permanencia, no son 
ya necesariamente asunto exclusivo del con
torno. El contorno puede ser indefinido, qui
zás sólo distancia. Casi el final de un cuerpo 
sin piel. 

Es posible que cuestionamientos como éstos 
comenzaran a plantearse ya a finales de los 
cincuenta. En esos años, muy especialmente, 
se puede detectar cierta disolución o pérdida 
de valor del límite quizás como consecuencia 
de la organización aditiva o agregativa de 
muchos proyectos. Las estructuras basadas en 
un armazón o fuselaje también sirvieron de 
base conceptual para organizar volúmenes 
más o menos dispersos, para la ocupación 
parcial de espacios de límites abiertos en los 
que el aire o la contingencia ocupaba tanto 
espacio como las células construidas. 
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YONA FRIEDMAN. CIUDADES ESPACIALES 

ECKHARD SCHULZE-FIELITZ. CIUDADES ESPACIALES 

Los sistemas urbanos de Yona Friedman y de 
Eckhard Schulze-Fielitz se organizan sobre la 
base de mallas espaciales de bordes aéreos, 
disueltos en sus límites como un encaje, que
dando las unidades habitables en su interior, 
como grumos aditivos más o menos concen
trados. 

Cuando las células se intercambian en los sis
temas plug-in de Archigram, o -algo más 
fijas- se ordenan en torno a los núcleos de 
comunicación de los metabolistas japoneses, 
se produce asimismo cierta imprecisión o apa
riencia de descuido en el borde, restando 
importancia al límite para otorgársela al siste
ma, en este caso, agregativo y casual. 

Cierta imagen de disolución del borde produ
cen también los proyectos de naturaleza 
agregativa en los que la estructura se confor
ma básicamente desde estrictas reglas interio
res de crecimiento y adición. Baste recordar 
los Hábitats de Montreal (1967) y de Puerto 
Rico (1968) de Moshe Safdie. En ellos, las uni
dades residenciales en hormigón prefabricado 
se apilan en zigzag dejando claro que el pro
yecto no se cierra, que sus límites son los de la 
agregación, y que su valor no está tanto en la 
célula individual como en el aspecto grumoso 
del conjunto o en la aparición de espacios 
intersticiales rodeados de módulos de contor
no difícilmente aprehensible. 

Otra forma organizativa, quizás de mayor 
interés para nosotros, es la de los aglomera
dos celulares de Chaneac. En este caso, las 
células que construyen el conjunto son prefa
bricadas en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio y están macladas mediante atractivas y 
actuales organizaciones, que reciben nom
bres igual de sugerentes, como Vil/e aligator, 
Araignees d'espace o Architecture insurrec
tionnelle N2. 



También los proyectos de estos años de Van 
den Broek y Bakema nacen de estructuras 
organizativas similares, pero asumiendo el 
programa más complejidad. Éstos se estructu
ran como paquetes funcionales agregados sin 
una idea preconcebida; los volúmenes resul
tantes quieren ser así el resultado de simples 
relaciones de superposición y yuxtaposición. 
Donde mejor se aprecia esta manera de enfo
car su particular aproximación al proyecto es 
en las interesantes fotografías de sus maque
tas de trabajo en metacrilato. Muestran, en 
estados intermedios, la agrupación de paque
tes funcionales de los diferentes edificios, 
cada uno expresado en un color. El sistema de 
trabajo era importante para este estudio por 
cuanto es el propio método el que define la 
forma. Se trata de superponer módulos de 
color (a los que se asignan funciones) sobre 
láminas transparentes de metacrilato y cons
truir así un milhojas arquitectónico que trata 
de encontrar respuesta a problemas organiza
tivos complejos. Estas maquetas resultan a 
veces más atractivas que las propias obras por 
cuanto su armazón (la estructura que les sirve 
de base), al configurarse como un prisma ges
táltico, hace visible el orden del proyecto. Una 
vez resuelta la forma, este armazón transpa
rente desaparece confiriendo a sus proyectos 
cierto aire desaliñado y casual que se convier
te en característica del estudio. 
Aquellos arquitectos de los sesenta parecían 
estar absortos o más interesados en resolver 
la lógica interna del proyecto que involucra
dos en dar respuesta al lugar. Hubo, no obs
tante, excepciones; algunas veces, el entorno 
demanda justamente esa organización frag
mentada y esa imagen agregativa. El hospital 
de Venecia, por ejemplo, no requería un lími
te claro; desde su trama de adiciones en retí
cula de campo, más bien se relaciona mejor 
con su entorno que desde la contingente 
rotundidad de una gran edificación cerrada. 

Pero, excepciones aparte, en general se trató 
de una arquitectura atenta al juego de la 
repetición, de la adición, que confiere poco 
valor a la configuración precisa y formal de un 
límite como elemento de determinación pre
via. Una arquitectura que se planteó desde 
reglas interiores agregativas que teóricamen
te pueden extenderse sin límites ... que desde 
esas mismas reglas interiores conforma una 
estructura de campo extensiva, en cierto 
modo isotrópica, puesto que está compuesta 
de módulos de igual valor unidos sólo por 
razón de su contigüidad ... 

Una de las cuestiones vinculadas a esta carac
terística parece ser: si el límite es el resultado 
de una estructura interior aditiva, si el límite 
carece de orden exteriorizable, ¿es suficiente 
con mostrar esa adición? ¿es suficiente el 
orden interior para dar una respuesta capaz 
de construir el lugar? 

El contorno como respuesta 
de los condicionantes externos 
Pertenece a los intereses de nuestro tiempo el 
valorar de forma más intensa la generación o 
construcción de un nuevo lugar mediante el 
proyecto. Difícil es controlar, con un borde 
"casual" o con un borde producto directa
mente derivado de las leyes organizativas 
internas (y por lo tanto regulado sólo desde 
dentro) una respuesta específica al entorno. 
Éstos serían proyectos construidos en gran 
medida desde la lógica de la aritmética y la 
modulación; desde sus propias reglas interio
res y por lo tanto ajenos a la voluntad de defi
nir un lugar. 

Apilamientos como los de Cookie's Nook, de 
Alisan & Peter Smithson en 1972, coinciden 
en sus desplazamientos relativos con los más 
libres y de apariencia arbitraria de Herzog & 
de Meuron en su propuesta para una Escuela 

CHANEAC, C! LULAS MULTIFUNCIONALES, 1960 
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Contour Conditions 

This arríe/e can be understood as the continuation (although they do not 
necessarily have to be read together) of a previous one t,ded FRAMES N1 
lf in the latter I put forward SOtne hypotheses about this relaMnal concept 
in an attempt ro underscand the volumecric organizacion that seems ro 
give sense ro many concemporary pro¡eccs, in chis occasion I wi/1 attempc 
to expose in whar way che contour of these projeccs can be defined in 
arder ro obcain an answer (speafic and precise) about place. The conflicc 
is established by che apparenr incompatibi/icy becween che theoretical 
exrension towards che infiniry of field or isorropic organizat,ons, which 
have very ofren enrailed che dissolution or imprecision of ,rs limits, and 
the necessary defin,rion of a precise contour, capable of generar,ng a 
place rhrough che new arch1cecronic mrervention, or berter srill capable o/ 
building an armosphere. 

DEATH OF THE UMIT? 
Contour does not requ1re ,ts own lile anymore. lt does not have an obliga
t,on to express anything. lt does not intend to mean anything The s,gns 
em,tted through the skin, those that used to deal \'llth value, or stability or 
permanence, are not necessanfy any longer an exclusive matter of contour. 
The contour can be undefined; perhaps only distance. Al'!lost :lle end of a 
body Mhout sk,n. 
¡ is possible that quest,ons I ke these hada ready started to be arisen at 
me end of the fift1es. Especia fy dunng these years sorne d ssolution or ioss 
of tne value of lm,t can be de:ected perhaps as a consequence of the add • 
t,ve or aggregat,ve organization of many pro¡ects. Struaures based on a 
frame or fuselage, were a so the conceptual base oo which to organize 
volumes that were more or less dispersed; for the part,al occupation of 
spaces w1th open ,m,ts in which ar or contmgency occupied as much 
space as the built cells. 
The urban systems of Yona Friedman and Eckhard Schulze-F,e ¡z are orga
nized on the base of spat,al gnds w,th aerial borders, d ssolved n their 
m,ts ,e lace, leav ng the hab table un·ts in ,ts · nterior as add trve lumps 

mat are coocentrated to a greater or lesser degree. 

AtlSON & PETER SMITHSON, COOKIE'S NOOK. 1972 

N3 China Boom, AV Monografías n.109-110, Madrid, 
2004 
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When the cells nterchange in the plug-in system, by Archigram or -a l,ttle 
more fixed- order around the communication nucle, of the Japanese meta· 
bo ,tes, a kind of ,mprecisioo or appearance of carelessness in the border is 
also produced that ta<es away ,mportance from the Jim1t to give ,t to the 
system. in :.1is case, aggregative and casual. 
Projects of aggregat,¡e nature also produce a certain ,mage of border dis
solution in which the structure is basicalfy formed from stnct mner rules of 
growth and add1t1on. lt is enough to remember the Hab,tats 10 Montreal 
(1967) or Puerto Rico (1968) by Moshe Safdie. In them, the precast concre· 
te residential units are piled up in z,gzag form, making clear that the pro
ject does not close, that its hmits are those of aggregation, and that ,ts 
value is not so much ,n the individual cellas in the lumpy look of the 
whole or in the appantioo of interst,t,al spaces surrounded by modules 
w,th a contour which 1s difficult to define. 
Another form of organization, perhaps mo1e mteresMg for us is the ce! u· 
lar agglomerates by Chaneac. The ceíls that bu.Id the complex are precast 
in pofyester reinforced w,th glass fibre and are jomed through attractrve 
and modern forms of organizations, which have equally anractive names 
l <e Vil/e Aligator, Araignees d'espace or Arch,tecrure lnsurrectionnelle N2 
The pro¡ects dunng these years by Van den Broek and Bakema also arose 
from similar organizing structures but in which the program has greate1 
complex,ty. They are structured as funct,onal packages aggregated w,thout 
a preconceived idea; the resultant volumes thus aim to be the resu t of s m
p e relations of supenmpos,t,on and ¡uxtapos,uon. Th,s ~ of app1oach 19 
their particular deal ng w,th the pro¡ect can be better appreciated in the 
very suggest~e photographs of the,r methacrylate work modelt They show, 
in ,ntermed,ate stages, the assortment m funct,onal packages of the diffe
rent buildings, each one expressed in one colour. The working system was 
important for this study as ,t is the method ,tself that defines the form. lt is 
about superimposing coloured modules (to which they assigned funct,ons) 
on methacry,ate transparent sheets and building an arch,tecton,c m·1to,I 
which tries to find an answer to complex problems o organizat,on. These 
models are someumes more attraa,ve than the actual bu Id ngs because 
their frame (the suuaure they use as base) configured as a Gestalt prism, 
makes visible the order of the pro¡ect. Once the shape ,s resolved •h,s 

de Comunicación Visual en Qingdao. Pero, a 
diferencia del anterior, en éste existen reglas 
atentas a la conformacion del lugar. Desarro
llado como extensión de la Academia de Cine 
de Pekín, el proyecto de H&dM se organiza 
apilando en tres montones los volúmenes 
correspondientes a los espacios de aprendiza
je, a los talleres de producción y a las residen
cias de los estudiantes. 

En léls imágenes explicativas que se nos mues
tran, se señala cuál es el proceso organizativo 
de una manera similar a como nos lo mostra
ran en su momento Van den Broek y Bakema 
mediante sus maquetas de metacrilato. Pri
mero, se expone el despliegue de todos los 
prismas de forma ordenada y por colores 
sobre una mesa para luego mostrar la sor
prendentemente desaliñada y descuidada 
organización por montones. 

A la vista de este proyecto conviene recordar 
la cuestión central que nos ocupa: ¿cuál sería 
la relación con el lugar que es capaz de cons
truir este proyecto? Si bien es cierto que ésta 
es de carácter débil, se nos indica en sus tex
tos que no sólo existe una regla compositiva 
interna, sino, más bien al contrario, que los 
montones se organizan "estratégicamente 
situados con respecto a las vías de transporte 
y también con respecto al paisaje al que pre
tenden dar forma" N3. Este proyecto recuerda 
aquel divertido experimento de formas varia
bles que se produce deslizando un imán bajo 
un folio cargado de limaduras de hierro. Exis-

H&DM, ESCUELA DE COMUNICACIÓN DE 
AUDIOVISUALES, QINGDAO, 2006 

te en él una disposición que va más allá del 
simple amontonamiento casual. Existe una 
reacción a ciertas tensiones que, como cam
pos magnéticos, atraen y concentran en 
determinadas posiciones más o menos unida
des edificadas que en otras. 

Quizás sea así, sometidos a fuerzas tan sutiles 
como éstas, la relación con el lugar hoy. No ya 
sujetos a ejes estructurantes ni a organizacio
nes potentes o evidentes, sino expuestos a 
tensiones no visibles, aceptando líneas de 
fuerza existentes en el lugar; permitiendo sus 
flujos a través de nuestros proyectos. 

Una performance de 1978 de Marina Abra
movic & Ulay, lmponderabilia, puede servir 
para profundizar en esta idea. Ambos artistas, 
completamente desnudos, se situaban fran
queando las jambas del ingreso al museo. 
Entre ambos quedaba un mínimo espacio 
absolutamente tensionado por ambos cuer
pos. El interés para nosotros de esta propues
ta radica en el modo en que los visitantes a la 
exposición debían pasar entre ambos cortan
do el campo tensional inevitable entre ambos 
cuerpos. La excesiva proximidad, unida a la 
desnudez de ambos, hacía sentir intensamen
te el campo de fuerzas que debía ser atrave
sado. Es la misma tensión invisible pero (con 
presencia) que se produce entre dos imanes al 
acercarlos por el mismo lado potencial. La 
posición de los dos artistas forzaba sutilmente 
la adaptación, la torsión del cuerpo o el cim
breo de cintura de quien atravesaba la puerta. 



transparent frame d sappears which bestows a k nd of carele~ and causa 
a,r to the1r pro¡ectS that became the characteristic of the stud o. 
lhose architects of the six!les seemed to be absorbed or more interes:ed ;n 
resolvmg the nner logre of the project !han ,nvol,ed ·n givmg an answer to 
the place. There were excepDons. nevertleless; somet mes the surro n<f,ngs 
¡ustly demaoded th s fragmented organization and aggregall\1! 1mage. lhe 
Hosp tal in Venice. fer •flltance. did not requ re a dear 'm t qu,te the o¡,po
site. from rlS grid of add tions m field ret,cule, ,1 relates better wrth rts su
rroundmgs than from the rotund cont,ngent of a great dosed constructron 
But, a~de from excep110ns, " general t was an architecrure alert to the 
game of repeDtion, ol add t10n. which g,ves l ttle value to !he prec11e and 
formal configurat,on of a hm t as a pre-{!etemúned element M arch tectu· 
re lhat is app1oached from aggregat,ve mner rules v.tl ch can theoret,ca y 
extend lrm,tlessly ... that from 11S own mnei ru es ferms an extens,ve, some
how ,so11op1c. field structure because t is com¡med by modules w,th equal 
value only fer the reason of their cont;gu ty 
One of tne questions connected to thrs characte,ist,c seems to be: ,f the 
hm 111 the 1esult of an add ~ve Mer structure, rf the hmit lacks an ordei 
that can be exter onzed, ,s it enough to show th s add tion? Is the 1nner 
order enough to give an answer capable of bu ld,ng the place 1 

Como en esta performance que utilizamos de 
ejemplo, campos de fuerza similares a los 
campos magnéticos parecen establecer con
diciones que fuerzan ciertos diálogos posicio
nales, volumétricos o de presencia en la orga
nización arquitectónica. Determinadas tensio
nes sugieren al proyecto respuestas para las 
que se precisa algo más que las leyes internas 
de la agregación, forzando la existencia de 
cierto orden exterior, de cierta estructura for
mal. Al igual que el espectador deja de situar
se frente al objeto en una performance para 
situarse en el objeto, la arquitectura, al esta
blecerse en un lugar, parece querer trascen
der una condición interior f pasiva para tratar 
de construir un ambiente. 

Estas invisibles tensiones fijan ciertas condi
ciones a un espacio isotrópico o a una estruc
tura "armazón". Su condición extensiva, 
abierta y no formal parece contradecir la 
necesidad de encontrar una forma-respuesta 
específica para un lugar igual de específico. 

La estructura no jerárquica 
del proyecto es cortada por 
un perímetro que le es ajeno 
Hoy nos interesan y seguimos trabajando 
sobre estructuras isotrópicas y no jerárquicas. 
Éstas nos atraen porque se corresponden bien 
con nuestra forma de percibir la sociedad 
contemporánea, de menor disciplina y mayor 
control; porque encuentra correspondencia 
con las estructuras contingentes del pensa
miento contemporáneo. 

THE CONTOUR ASAN ANSWER TO EXTI:RNAL CONDITIONINGS 
Valu ng more h•gh~ the generation or construct,on of a new place through 
the Jl'OJe<t belongs to [lle ,nterests of our t,mes. lt 11 diffcult to control 
w L~ a 'mua· borcer er w,th a very düect border from the 1Mer erga 
z ng 'IJles (ano therefore regu ated only from wnh 0 ) a speofic aflSWel 10 
the surroundings. These projectS v.ere bur t, to a great exten:, 'rom t'1e 
anthme~c a'1d modutat,on log e from ttieir own rnei rutes and there'ore 
ahen to the W1 to define a place 
Stacking upas n .~e Cook,es Nookby Alison & Peter Srruthson in 1972 
co·ncides , IS rela:rve movements wrth those by Herzog & de Meuron m 
therr pr(ll)Osa fer a Visual Comrmmcaton School in Q ngdao. freer and of 
arbr:iary appearance Bu: different y from the ÍO!mer, n this O!le. there are 
rules wll,ch are anent,ve to the confonmat on of tne place. Developed asan 
extension o~:ne Fim acádemy ;n Be mg, the project by H&deM 11 organi
zed by stack,ng the volumes three heaps c01respond1ng to learnmg spaces, 
to the p,oduction l'IOl'kshops and the res dences fer studems. 
n !he exlub ted explicatM! mages the organizing process s h·ghl ghted m 
a sim ar way to how Van den Broek and Bakema did ,n theil time, through 
the,r methacrylate models f rst, a d splay of all the p<isms is shown n an 
ordered sequence and by colours on a table and then 11 shows the surpn-

Por otra parte, y a diferencia de lo ocurrido en 
los sesenta, hoy nos interesa también la res
puesta específica al lugar. Entendemos el pro
yecto más como construcción de un ambiente 
que como construcción de forma con valor en 
sí misma y como resultado únicamente de 
determinadas reglas interiores; el edificio pen
sado en condición de simultaneidad respecto 
al lugar, y no como superposición sobre el 
plano neutro del fondo. El lugar parece 
haberse consagrado como protagonista. Ya 
sea cuando adopta el alternativo nombre de 
paisaje, territorio o ciudad, su definición aten
ta y sostenible es hoy objetivo principal. La 
arquitectura parece efectivamente haber 
pasado de construir edificios, en sentido más 
amplio, a perseguir la construcción del lugar; 
parece propensa a rechazar el objeto en favor 
de la construcción del lugar. 

El asunto entonces podría plantearse así: si 
por un lado el pensamiento contemporáneo 
nos lleva hacia cierta desjerarquización de las 
organizaciones espaciales, o incluso a la iso
tropía, y, por otro lado, las tensiones percibi
das del lugar sobre el que se centra la acción 
arquitectónica requieren una cierta respuesta, 
entonces la cuestión fundamental pasaría a 
ser: ¿cómo compatibilizar ambas situaciones 
aparentemente contradictorias? ¿Cómo con
trolar el límite sin romper la idea de infinito? 

En la Biblioteca Central de Seattle, de OMA, 
la organización interna vuelve a ser la del api
lamiento, esta vez de cinco prismas con fun-

sing and care ess o·ganiza:,on by piles 
In the viev. of tn s project, 1t is conven,ent to remember the cenual ques
uon t'la: oc0Jp1es us What 1\ould be the relation with the place that this 
JIIOJect s capable of bu 1d ng? Althougb t is true that •t has a wea, charac
ter, they indicated to os ,n the r texts that there s not on y an mner conipo
SlllOn n,;e, but also the oppos1te. t'lat the pi es are organ zed 'suateg ca 1)
srtuoted ,n relo!IOll to tTanspon roads anda sc in re/a~on to !he landscape 
wh,ch they a;m to shape' N3 1h11 proJect re<ninds us of the a mus ng expe
nment of variable lorms that are produced by mov,ng a magnet under a 
pece ot paper loaded w :h uon filings. lhere is a d spos,t,on m ,t that goes 
beyond !he simple. casual p ng lheie 11 a react!Oll to certam tens,ons 
that, ke magneuc fe ds, anract and concen:iate ,n certa n post oos a gre
ater O< lesser numbér of bu t un IS than in others. 
Peihaps th s 15 L'le way, s~bm tted to f01ces as subtle as these, tha¡ the 
relation w th ttie pace II nowadays. Not subjected to structur ng ax s or to 
powerful er evident organizauon~ but exposed to tens,ons tnat are not 
visible, accept ng f01ce I es ex sDng n the place; allowrng the<T' to fow 
through our prQJeC's. 
A perf01mance by Manna Abramovc & Utay in 1978. lm{X)nlferab id, may 
be usefu to go deepe· mto th s Idea In that asta at!Oll, bo·n art sts. com
pletely naked, are s,tuated n tne entrance of ttie museum. Between them 

ABRAMOVlC & UtAY. IMPONOERABIUA. 1978 
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•'>ere Is a m nuoom space absolutely tens oned by both bod es. for us, the 
terest of this p,oposa hes n ll'e way in wh ch v1s1tors of the exhtbltion 

had to go throu9h betv.een them cumng the tens1onal fe d ,nev1table bet• 
l'ieen both bodes. The excessive p,oxirr. ty, added 10 the nakedoess of !he 
actors made '.he vis,ror lee the field of f01ces that had to be crossed mten
s vely t 11 tre same mv,11ble tens'on tx.t (w,th p,esence) wh,ch is p,oduced 
between ™> magnets gerung close on the same potect a 11de, the body 
tots on or the wa1st s.vay of those who go through the doo! 
As n this performance that we use asan example, fíe ds of 1orces s m lar 
10 magner,c f eld~ seem to establ1sh cond!ions that force sorne pos1t,onal, 
1olumetr cor p,esence d alogues in the a ch1tec1on·c organization Certa n 
ter>SIOlls suggest ans"ers to the project for wh"ch someth ng more than the 

ner laws of aggregation are necessary, 'orcing the existence of sorne 
e,tei or orde( of cen.i n forma structure. L ke the spectator \\M 11 not 
situated m front of the object ,n a performance but is s11Uated 1n the 
obiect. arch tecture, when estab sh·ng na place seems 10 transcend the 
witen01 and passive condition to try to bu d an atmosphere. 
These 1111 sible tens ons f x certa n cond ' ons to an isouop c space or a 
FRAME structure. 111 extensr,e, open and non formal cond tion seems to 
contrad'ct the need to f nd a spec1fic form-answer for a place that is 
equally specific. 

THE NON HIERARCH CAL STRUCTURE Of THE PROJECT IS CUT BY A PERI· 
METER THAT IS ALIENTO 1T 
Nowadays we are nterested and st11 l\llrking on isotropic and not h erar
ch cal structUfes. We are attracted to them because the¡ correspond well 
w :., our way of perceiv ng cortemporary soc er,. w1th ess d SCJpl ne and 
more control; because t corresponds " th connngem struaures of contem• 
porary th1nk ng 
On tne other hand, oppos te to vmat happened m the sixt ~ today we are 
also ,r,terested n the speofic ansy,er to the place. We understand the pro
ect 'llOl'e as a construa on of an aunosphere •Jlan as const:uct on of form 
w th ,ts own value andas a result of only certa O nner ru es. the bu, d ng 
desogned s.imu taneously 1n relation to the place, and notas super mpos~ 
• on on the backgrOW1d neutral plane. The place seems to have been conse
crated as pro:agon st. Whether 11 ad09ts :he alternarr,e name cf andscape, 
terr;ory 01 city, ts ar.erwve and sustamable defiruuon IS curren•iy a pnma , 
obJective. Arch teaure aa.2 ~ seems to have changed from C011Struct1ng 
bu ldmgs, n tne widest sense, to pursu ng the construa on of the place. 
The maner couid. then be app¡oached n thlS war f on one hand contem• 
parar¡ th nkmg 11 tak1ng us to vards non hierarch ca spat,a organ zat ons 
or evento ,sotropy, and, on the othe·, ·~e perce·ved tens1on1 of the pace 
wh,ch t/le arch tectoruc aa,on 11 centred, •equ re sorne oevel of answe, 
:/len the bas'c quesuon cou d be formu ated as: how to make both appa
ren¡¡y contrad ao,y s tuations compat1b e 1 How 10 control the m: w1thout 
oreak ng t/le idea of ofin •el 
n the Cewa L1brary on Sean e the OMA, the nterna organ¡zat on 11 aga 

th1s stacking up, th s t me five prisms w tn specific funa1ons. Each one of 
these 'platfOlms', as Koolhaas ca s them, is resolved as a funct =I packa 
ge •ex ble n ts 1nteror, bot closed and not nterchangeable ,n relator to 
the 0L1er~ The p·o ect 11 agana 1upenmpos¡: on of programma:1c boxes, 
but th s t me trere san mten:100 to fn,sh off the prem·ses v. ti a suuctu· 
ra y th n finish ng membrane. lt w,11 be this membrane, defrung as envelo· 
p ng. wh ch wo give tre cefin t ve form to the project. The glass finish, w t' 
:he same elast c fle, bi r, of a nylon stock ng over ·~e lace of an assa lant 
'Tian WllU d or y a ow us to tu t the 'llOSt bas c features of tne nternal 
organ zauon lt w· 1 be the ntermediate spaces betweeo th s memblane 
and the platforms ,\h ch will serve as spaces wl'ich are more open relaoon 
o oppos uon to the dose programs of ure I brary. 
n tn s case, the pded up structure aga n add ·~e. is defned on the exte o 
not by t!>e aOd t on of the volumes tha: the program resolve~ tx.t by a con
;ou of 11 01·.n volitron. A weak contour, of course, which does not have 
volmon to connote 01 express more than iust ts own for'll, but which del• 
nes a nebulous and attractNe erwelop'-19 capab e of subt er, endos ng 1he 
a r ttapped 111 tne boxed nterst,ces. 
W'1o éetermmes n th s case ~e form of the contourl The genet c code of 
the pro ect, tllat 11,111 mernal struaure, ts organ Zng systeml Or is ,t, on 
:he contrary, the ~ ton of a certa n answer to the place' Th's quesoon, 
!hus formu ated eou d be app ,cable to any 1ituat10n o' the hc.to,y of a.ch • 
tectUfe However, the questiOn 11 presen• y meresung N:in h erarchical 
organ zanons possess y,eak sttuaures The streogtn of a p.in by Durand 
cannot be compared woth the we«ness of an isotr09ic plan as those we 
have analyzed based on pt ,ng~ for examp e On the ot,er hand, the place 
a so seems to requ e weak ans,.ers, contam na:ed, ,n Ml ch multip e 
agents ntet'lene; a cOlllp ex and not obvfous answer Jhus the 1111ere1t 
The typtca companson w th the mould for cumng cookies can be perJnen 
in th s case The flour dough flanened on the tab e, has a more or less ur 
form suuctJTe, and can be e,tended (at east t/leoret ca y) infn :ety. ' ,11 
maner was comp ex, for example composed by umps, ,t c01¡ d be understc 
odas e<¡úa 1v souop c The 11el3 c mou!d Cllts the pasuy, Y.ithout t los n< 
rs lnoer qualioes a·. a , gere ating a contour that s g ,-en b-; externa 
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ciones específicas. Cada una de estas • plata
formas" , como las denomina Koolhaas, se 
resuelve como un paquete funcional flexible 
en su interior, pero cerrado y no intercambia
ble respecto a los demás. El proyecto vuelve a 
ser de nuevo una superposición de cajas pro
gramáticas, pero esta vez existe la voluntad 
de definir el recinto con una delgada mem
brana de cerramiento y estructural. Será esta 
membrana, definiéndose como envolvente, la 
que dé la forma definitiva al proyecto. El 
cerramiento de vidrio, con la misma flexibili
dad elástica de una media de nylon sobre la 
cara de un asaltante, dejaría tan sólo intuir los 
rasgos más básicos de la organización inter
na. Serán los espacios intermedios entre esta 
membrana y las plataformas los que sirvan 
como espacios de relación más abiertos, 
frente a los programas más cerrados de la 
biblioteca. 

En este caso, la estructura de apilamientos, de 
nuevo aditiva, se define al exterior, no por la 
suma de los volúmenes que resuelve el pro
grama, sino por un contorno de voluntades 
propias. Un contorno débil, por supuesto, 
que no posee voluntad de connotar o expre
sar más que su propia forma, pero que define 
una envolvente nebulosa y atractiva capaz de 
encerrar sutilmente el aire atrapado en los 
intersticios entre las cajas. 

¿ Quién determina en este caso la forma del 
contorno? ¿ El código genético del proyecto, 
es decir, su estructura interna, su sistema 
organizativo? Por el contrario, ¿es la voluntad 
de cierta respuesta al lugar? Esta pregunta, 
formulada así, podría ser aplicable a cualquier 
situación de la historia de la Arquitectura. Sin 

OMA, BIBLIOTECA DE SEATTLE. 2004 

embargo, la cuestión posee interés hoy. Las 
organizaciones no jerárquicas poseen estruc
turas débiles. No se puede comparar la fuerza 
de una planta de Durand, con la debilidad de 
una planta isotrópica como cualquiera de las 
que hemos analizado a base de apilamientos, 
por ejemplo. Por otra parte, el lugar también 
parece requerir respuestas débiles, contami
nadas, en las que intervienen multiplicidad de 
agentes; respuestas complejas y nada obvias. 
De ahí precisamente su interés. 

La típica comparación con el molde de cortar 
galletas puede ser en este caso pertinente. La 
masa de harina aplanada sobre la mesa, 
posee una estructura más o menos uniforme. 
y es extensible (teóricamente al menos) hasta 
el infinito. Si su materia fuera más compleja, 
compuesta por ejemplo de grumos, podría 
entenderse igual de isotrópica. El molde de 
acero corta ahora la masa. sin que ésta pierda 
en absoluto sus cualidades interiores, gene
rando un contorno que viene dado por reglas 
exteriores; un contorno, por lo tanto, que no 
tiene que ver con las cualidades inherentes a 
la masa. La cuestión, llevándola de nuevo al 
campo de la arquitectura, es la comprobación 
de la validez de estos mismos principios por 
los que un contorno ajeno a la estructura 
interna es capaz de dar respuesta al lugar. 
atendiendo de este modo a la doble condi
ción de cierta isotropía de la planta en conni
vencia con la adecuada capacidad de respues
ta al exterior. 

Estas características se observan en los mat
building N4; su estructura de campo, su masa 
troquelada y porosa, habitualmente no define 
un contorno preciso. Recordemos la Neue 



Universitat de Berlín de Candilis, Josic y 
Wood. Su fuerte estructura formal disuelve 
los bordes tanto como los recorridos. Algo así 
como una masa de grumos compactos, y bien 
cortada como una galleta, podría ser el 
Museo del siglo XXI en Kanazawa, de 
SANAA. En este proyecto se resuelve la apa
rente contradicción, nacida en los sesenta, de 
hacer convivir una estructura extensiva como 
la de un mat-building con un contorno preci
so. SANAA lo hace cortando la masa de gru
mos gruesos del museo mediante un círculo 
de 112,5 metros de diámetro. El edificio no 
tiene frontal o trasera, prescinde de cualquier 
carácter monumental. .. y en esto coincide 
con los mat-building. Su organización es 
homogénea y los vacíos forman parte de su 
estructura tanto como los llenos; también en 
este aspecto coincide con los mat-building. Y 
sin embargo, es capaz de dar una respuesta 
precisa al entorno de construcciones de poca 
entidad que lo rodean mediante unos límites 
muy débiles, de puro vidrio, a la vez que pre
serva la necesaria presencia que corresponde 
a un edificio de carácter público. 

La organización interna se resuelve de nuevo 
agregando o arrimando prismas, en este 
caso, en vez de por apilamiento, por proximi
dad horizontal. Cada caja es ahora una gale
ría expositiva con cierto grado de autonomía 
o susceptible de unirse a otras para instalacio
nes museísticas mayores. El proyecto es com
plejo en su aparente sencillez. La transparen
cia del contorno de vidrio se potencia al que
dar comprendido entre el plano horizontal del 
suelo y el de la cubierta. Pero a la vez, estos 
potentes planos son rotos o penetrados por 
las cajas o salas, que los perforan vertical-

N4 Del autor: • Constructores de Ambientes: del 
Mat-Building a la Lava Programática•, Quaderns n.220, 
Barcelona, 1997 

mente, permitiendo alturas (de 4 a 12 metros) 
y condiciones de iluminación cenital variables 
para cada galería. 

La forma de ese corte circular señala la impor
tancia concedida a las tensiones que provoca 
el lugar. A la vez, su organización interior 
depende de la expresión contemporánea de 
una planta no jerárquica. 

Al combinar ambas situaciones, estos últimos 
ejemplos ofrecen una posible respuesta a 
aquella cuestión que flotaba en la reflexión 
contemporánea, probablemente desde los 
años sesenta, y que hoy nos interesa a todos 
acerca de cómo compatibilizar la respuesta 
precisa al lugar con aquellas estructuras 
extensivas. 

Un proyecto de planta isotrópica, de estructu
ra extensiva e infinita, encuentra un cierre 
casual. Un elemento con estructura interna 
propia es cortado por un contorno indefinido 
que depende del exterior, por un perímetro 
que le es ajeno. A partir de esta precisa condi
ción de contorno, que nace ajena a su latido 
interior, pueden estos proyectos construir un 
nuevo lugar. 

ru es, a contour. lheref01e, that has nothing to do v. tll the inherent qua 1-

ties to tlle doogh The quesDon, tak ng t mto the feld of arch tecture 
again, 11 the ver fication of the va ·d,ty of lhese pnnoples, by which a con
tour al en to the interna! structure ,s capable of grvmg an answer to the 
place. anend,ng i• this way to the double cond1D::.• of a cenain 1sotropy of 
the plan coexisung Mh the adequate capac,ty of answer ng to the e,teror. 
These characterisDcs are seen • the mar-buildng N4 .ts field structure, 1ts 
de casting and porous ma11, do not norma ly define a precise contour. 
Remember the Neue Unrvers,tat in Berl n by Cand 111, Jossic and Wrx:,J lts 
strong formal structure d 11olves the borders as wel as the routes. Sorne-
th ng ke a dough of compact lumps and as well cut as a bíscu t could be 
11 the MuseJm of the faenDelh Century lfl Kanazawa, by SANAA. n th11 
pro¡ect the apparent contradiruon born in the s,xt es 11 resolved, the coex,1-
te1Ce of an extensoie structure ne that of a 111at-bu fdmg w.:h a preose 
contour SANAA does ,t Dy cutting the dough of th ck lumps of the museum 
through a circle of 112, 5 metres of diameter. The building has '10 front or 
back, 11 disregards any monumental character •. al'd t coincides in th11 
wrth the mar-bu fdngs. lts organizat,on 11 homogeneous and the gaps are 
par: of :s structure as much as the fi · ngs, n ti' s aspect : a so comc,des 
\\ith the mar-bu 'tings. However, t is able to grve a prec·se answer to the 
surround·ngs wilh bu11d·ng1 of Ir.le ent,ty that are around t tnrough very 
weak 1 ,111t1. of pure gla11, at the same time that ít preserves the necessary 
presence that corresponds to a building of pubrc character. 
Toe int~I orgarizat,on IS aga n resolved by aggregatng or moving 
pr sms. n tl1 s case. nstead of staclcing. by honzontal proxi!r ty Each box 1 
now ~• exh b t,on ga ery with sorne evel of autonomy or suscep~b e to 
be ng hnked w,t~ otllers fer bígger nml aDors n tne museum. "'le pro¡ect 
11 COMplex ,n ,ts apparent I mphc ty. 'he transparency of the g a11 cante.· 

SANAA. MUSEO KANAZAWA, 2004 

is streni;thened by be·ng comprehended berNeer. the ~OPZOntal plane of 
tne íloor and ti-e p,ane of tlle •oo' But at the same time. mese potent p'a
nes are broxe, or pene:rated by the boxes or ha s. wh,ch perforate tllem 
vert,cahy, a ow ng heights (4 to 12 'TieUes) and cond1tion1 of vertical í lu
m · •at on vanable fer ea ch gal ery. 
Toe shape of th·s orcu ar sect on po nts to the 1mportance given to the ten-
1 ors of t~e place At L~e sa'lle time, ts interior organ·zat on depends on 
tne cortemporary ex~re11 on oí a non h·erarch cat plan. 
By combm ng botn situaDons. these last examples offer a pass be answer 
to that quest,on that has 1,oated in contemporary reflect on since the six
ties, and \\lfch nowadays 11 interes~ng fer ali of us. about how to make 
the precise answer to the place compatible w th those extensive suuctures. 
A prOJect of 1so~opic plan, of extens,ve and rnfin'te structure fnds a casua' 
eles "'9. An e etret:t" :h ts O'M1 "temal structure ,s cut by an ndefin te 
cortour wh ch depends on the extenor; by a penmeter that 11 al en to ·t 
f•om th I precise cord tion of contw, which is bon alíen to ,ts "ternal 
heanbeat these pro¡ects can t.. Id a new place 

N1 from the author. Armazones (frames), m: TRANSFER nº 5, Madnd. 
2003 A', J n Arqu :ectcra Rad cal, ed ter· Francisco Jarauta. CAAM, Las 
Pa mas de Gran Canaria, 2003. 
N2 e· -Lou I Chaneac. Arch 1ecrure lnterdíte. ed L,meau. PaPs 200S. 
N3 "' !'onograph c 109-110 (Ch na Boom) Madr d. 20().l 
N4 fic •oe author: Conwucrores de Ambientes: De Mac-Bu rJng a la 
,a,. Pr.,,,ramatx:a (Bu deis of A:mospheres frorn tne Mat-Bu Id ng to Pro
g•arnmat c Lava). Quadern~ n 220, Barce ona, 1997 
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BULEVAR BIOCLIMÁTICO 
La propuesta tiene por objeto el acondicionamiento biocli
mático del Bulevar principal del Ensanche de Vallecas. 

Se trata de una experiencia innovadora de diseño urbano que 
pretende mejorar el confort ambiental, promover el intercam
bio social y ser más sostenible que los modelos convenciona
les de crecimiento de la ciudad. 

Los criterios medioambientales y de sostenibilidad subyacen 
en todas las determinaciones del proyecto: los materiales 
empleados (en su mayoría de origen reciclado) la utilización 
de energías alternativas, la climatización por sistemas pasi
vos, la optimización de los recursos, el carácter social o la 
nueva disposición asimétrica de las vías de tráfico rodado. 

RECICLANDO LA NO-CIUDAD 
Se convoca el concurso de ideas del Eco-bulevar con un 
doble objetivo: uno de carácter social que persigue la gene
ración de actividad y otro de carácter ambiental, el acondi
cionamiento climático de un espacio exterior. 

El espacio público es un espacio de todos, que debe funcio
nar como soporte para múltiples actividades y acontecimien
tos, más allá de todo aquello planificable; un espacio donde 
el ciudadano pueda actuar en libertad y en el que tenga cabi
da la espontaneidad. La propuesta trata de compensar la 
falta de actividad, y surge a partir del interés por solucionar 
el problema desde el primer momento, siendo conscientes de 
que el mejor acondicionamiento para un espacio público 
sería un arbolado suficientemente denso y de buen porte, 
material con el que no se puede contar hasta dentro de unos 
quince o veinte años. Era pues necesaria una actuación "de 
urgencia", que fuera capaz de funcionar como un bosque lo 
haría en el futuro. Se opta por una estrategia de concentra
ción, que interviene y acondiciona áreas concretas, dotándo
las de un mayor confort climático, sirviendo así como germen 
de un proceso regenerador del espacio público. No pensamos 

que sea necesario un edificio, sino un lugar para los ciudada
nos, cuya forma venga definida por la propia actividad de 
cada momento. 

Tres pabellones o árboles de aire funcionan como soportes 
abiertos a múltiples actividades elegidas por los usuarios. 
Instalados en la no-ciudad como prótesis temporales. se usa
rán sólo hasta que la tara de inactividad y de acondiciona
miento climático, se haya corregido. Transcurrido el tiempo 
suficiente, estos dispositivos deberían desmontarse, perma
neciendo los antiguos recintos como claros en el bosque. 
El árbol de aire es una estructura ligera, desmontable y auto
suficiente energéticamente, que sólo consume lo que es 
capaz de producir mediante sistemas de captación de ener
gía solar fotovoltaica. 

El uso de la tecnología juega en este proyecto un papel críti
co y decisivo adecuándose a un contexto real y concreto. El 
potencial arquitectónico de la tecnología reside en su repro
gramación y combinación con otros elementos configurando 
verdaderos ready-mades arquitectónicos. En este caso se 
toman prestadas técnicas de climatización usadas habitual
mente por la industria agrícola. 

Planteamos una serie de intervenciones superficiales (asocia
das a la ejecución de los árboles de aire) que constituyen un 
ejercicio de reciclaje y reprogramación de la ciudad, concep
tualmente extrapolable a cualquier intervención urbana en 
espacios públicos de la ciudad consolidada. Creemos posible 
la regeneración de espacios urbanos utilizando técnicas no 
invasivas, sin generar residuos ni consumir ingentes cantida
des de energía y presupuesto. El arquitecto contemporáneo 
debe ser un gestor que optimiza los recursos y establece las 
prioridades encaminadas a conseguir lo más con menos, un 
efecto máximo con una intervención mínima, que tiene 
mucho de sostenible y poco de minimalista. 
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01. PANELES FOTOVOLTAICOS DE TEOLAR TRANSPARENTE A 16SW CONECTADOS A 
INVERSOR OE INTEMPERIE ACJOC. ORIENTACIÓN SUR INCLINACIÓN 211' 
SUPERFICIE TOTAL (16 UOl):80M2 

02. CONJUNTO ESTRUCTURAL PARA SOPORTE DE PANELES FOTOVOLTAICOS. 
FORMADO POR 112PERFILES IPE180YTUBO 090JMM 

03. CAPTADOR DE VIENTO, FABRICADO A PARTR DE DEPÓSITO DE POLIETILENO 
TRANSLÚCIDO 0160CM, CON J vlAS DE ENTRADA DE AIRE CIRCULARES Y 
MALLA ANTIPAIAROS DE POLIETILENO D= 1 CM 

04 BARANDILLA DE CABLE DE ACERO TRENZADO DE 12MM, DE MONTANTE A 
MONTANTE 

OS PASARELA DE MANTENIM ENTO PIEZAS TRAPEZOIDALES DE EMPARRILLADO 
JXJCM DE PLETINA DE l MM DE ACERO GALVANIZADO 

06 JABALCÓN !EXTREMO SUPERIOR COMPRIMIDO) Y TIRANTE (INFERIOR 
TRACCIONADOI DE TUBO DE ACERO OSOMM 

07. BASTIDOR DE ACERO 'NOX 20.2MM YTAMBOR DE CHAPA GALVANIZADA 
0120CM, PARA SUJECIÓN DEL EQUIPO DE VENTILACIÓN 

08. BATERIA DE REFRIGERACIÓN AGUA-AIRE. SOBRE APOYO ANTMBRATORIO, 
FORMADA POR: 
-VENTILADOR DE 6 PALAS, 097SMM, lCV A 1400RPM, Q--SOOOMJIS 
•TUBERIA ANULAR DE ACERO INOX A 70BAR 
-6 MICRONIZADOREI Q=S.7L/H, TAMAÑO DE GOTA O=O 2MICRAS 
-RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO: INTERVALOS DE 105 C/205 

09 REO DE 6 NEBULIZADOREI PARA EL ENFRIAMIENTO LATENTE DEL AIRE POR 
EVAPOTRANIPIRACIÓN. SALTO T(RMICO DE 10-ll'C. CONSUMO SL/H 

10. CONDUCTO DE VENTILACIÓN 0126CM, DE TEJIDO DE POLIÉSTER DE SECCIÓN 
H PERBÓUCA, PARA EVITAR DEFORMACIONES PROVOCADAS POR LA TENSIÓN 
DE SUS EXTREMOS INFERIOR Y SUPERIOR CONFECCIONADO CON UNIONES 
SOLDADAS Y RELINGADO ENTORNO A PI.ETINA DE ACERO 

11. CERRAMIENTO EXTERIOR FORMADO POR 2 CAPAS COSIDAS 
-PANTALLA T(RMICA TEJIDO MULTICAPA DE POUETILENO DE ALTA DENSIDAD Y 
ALUMINIO. 
-PANTALLA DE PROTECCIÓN CONTRA EL GRANIZO, VIENTO Y HELADAS 
D<MENIIÓN 12 SX7JSM (16 UDS) 

12. TUBO CURVADO DE ACERO 012MM PARA CIMBRADO DEL CERRAMIENTO 
EXTERIOR TEXTIL 

13 CUERDA DE POLIÉSTER TRENZADA, PARA RELINGADO DEL CERRAMIENTO 
TEXTIL A MONTANTES DE ESTRUCTURA PRINCIPAL 

14 D<FUSOR TRONCOCÓNICO DE POLIÉSTER Y REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y 
COLOREAOO EN MASA. FABRICADO POR MOLDEO Y ATORNILLADO A 
ESTRUCTURA METÁLICA 

15. TOBERA DE ALUM NIO DE IMPULSIÓN DE AIRE, DE LARGO ALCANCE Y 
ORIENTABLEI ALUMINIO OJOCM (7UOSI 

16 ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO PARA EL SOPORTE DEL 
SISTEMA DE ILUM NACIÓN 61.40 2MM, ATORNILLADO A ESTRUCTURA 
PRINCIPAL 

17 SISTEMA DE ILUM NACIÓN MEDIANTE LINEAS DE FIBRA ÓPTICA DE EMISIÓN 
LATERAL OlBMM (321M) MONTADA SOBRE BASTIDOR DE TUBO DE ACERO 
6140 2MM. ILUMINADORES DE LÁMPARA DE HALOGENUROS METÁLICOS DE 
OEICARGA DE 1 SOW EN ARMARIOS ESTANCOS IBUOS), CONECTADOS A 
PROGRAMACIÓN DE RELOJ ASTRONÓMICO 

18. PROYECTOR REGULABLE DE ALUM NIO FUND<DO. CON LÁMPARA DE 
HALOGENUROS MET Aucas DE DESCARGA DE 35W. IP6S 

19 ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTAOO CON 
UNIONES ATORNILLADAS A BASE DE PI.ETINAS 

20 VENTANA DE 70X1SOMM PARA REGISTRO Y PASO DE REDEi DE INSTALACIONES 
(AGUA, RIEGO, SANEAM ENTO Y ELECTRICIDAD) POR EL INTERIOR DE LOS 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE LLEGAN AL SUELO, Y CONECTAN CON LAS 
ARQUETAS 

21 JARDINERAS DE POLIETILENO ANTICHOQUE, ANTI WA. RELUNAS DE SUSTRATO 
Y TIERRA VEGETA~ CONECTADAS A REO DE OESAGUE. 80X40X45CM 

22 l~TEMA DE RIEGO POR GOTEO DE POUETILENO, CONSISTENTE EN AN LlOS DE 
REPARTO POR CADA PI.ANTA. SERVIDOS POR MONTANTE PR NOPAL DE ALTA 
PRESIÓN 

23 REVESTIMIENTO INTERIOR PARED VEGETAL DE TREPADORAS DE HOJA PERENNE 
(J UOS. X JARDINERA) 
'HEOERA HEUX' EN ORIENTACIÓN NE·E·IE·I 
'HEOERA ELEGANTIIIIMA' EN ORIENTACIÓN NO-O-SO·S 
'HEOERA COL CHICA MARMORATA AUREA' EN ORIENTACIÓN NO-N-NE 

24 MALLA GANADERA DE ACERO GALVANIZADO (70GR ZN'M21 TENSADA. COMO 
SOPORTE PARA EL CRECIMIENTO DE ESPACIES VEGETALES TREPADORAS, 
I=700M2 

25. CABLEADO DE ALUMBRADO Y FUERZA 06MM, PROTEGIDO Y TENDIDO POR EL 
INTERIOR OE ESTRUCTURA METÁLICA 

26 TUBO 0503 CURVADO (R=9M) FIJADO MED<ANTE MÉNSULAS A LA 
ESTRUCTURA DE LA PLANTA SUPERIOR E INFERIOR. 

27 PAVIMENTO CONTINUO "IN IITU" A BASE DE VIRUTA DE CAUCHO RECICLADO 
OE NEUMÁTICO Y UGANTE DE RESINA E=lOMM 

28. TOPOGRAFIA ARTIFICIAL DE TIERRA COMPACTADA, DE SECCIÓN VARIABLE 
PARA CONFINAR EL ESPACIO INTERIOR ACONDICIONADO Y PROTEGERLO DE 
LOS VIENTOS DOMINANTES 

29 BANCO CIRCULAR IR= 10 6MJ FORMADO POR PIEZAS DE PI.ÁITICO RECICLADO 
60X6X6CM (l COlOREl)ATORNILlAOAI A ESTRUCTURA DE ACERO 
GALVANIZADO Y PINTADO 

JO. PAVIMENTO DE AOOQUIN FOTOCATALITICO. FABRICADO CON MORTERO QUE 
INCLUYE OiÓXIDO DE TITANIO COlOCAOO SOBRE LECHO DE ARENA Y SOBRE 
CALZADAS EXJSTENTEl.12X12X7CM 

31 BAUZAS DE SUELO, EN AOOQUIN DE VIDRIO (2TICM2) PARA FIBRA ÓPTICA 
DSMM. CONECTADAS A SISTEMA DE llUMINADOREI Y A PROGRAMACIÓN DE 
RELOJ ASTRONÓMICO 
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Constructivamente, el sistema estructural se 
plantea mediante la seriación de elementos 
según una matriz polar de 16 puntos. Se con
sigue así reducir el número de elementos 
diferentes que constituyen el despiece de la 
estructura; estos elementos se unen entre sí 
por medio de uniones atornilladas. La estruc
tura metálica de los árboles de aire está inte
grada por perfiles conformados de sección 
tubular cuadrada y circular, que forman un 
doble entramado cilíndrico. Éste está consti
tuido por 16 elementos verticales, zunchados 
mediante celosías horizontales anulares que 
a su vez sirven de apoyo a los pasillos de 
mantenimiento en los diferentes niveles. 
Tanto la pared interior como la exterior del 
cilindro se triangulan por medio de elemen
tos diagonales que confieren a la estructura 
un característico aspecto de cesta. En el nivel 
inferior, los elementos diagonales constitu
yen el apoyo y contacto de la estructura con 
el suelo. La triangulación completa de la 
estructura permite un funcionamiento solida
rio, no jerárquico, de todos sus elementos, 
más eficaz ante las acciones del viento. De 
esta forma, se traducen las acciones horizon
tales en esfuerzos mayoritariamente axiles y 
se minimizan las flexiones de la barras, per
mitiendo una mayor esbeltez. 

• 



doble altura· acumulaoón 
y d,slnbuoón de calor 

sup huecos N = 8 S m2 
sup. huecos O = 2 m2 
sup huecos E • 5 9 m2 
sup huecos S = 41.6 m2 
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ARQUITECTOS [MADRID]: 
Belinda Tato 

José Luis Vallejo 
Jorge Lobos 

COLABORADORES: 
Patricia Arroyo y Silvia Sánchez 

Lorena García, arquitecto técnico 
Estructuras· Tectum Ingeniería (Constantino Hurtado) 

Constructora: Espinareu 

PROMOTOR: 
Alejandro Ribot 

FOTÓGRAFO: 
Emilio P. Doiztua 

Revisión contemporánea de modelos de arquitectura verná
cula (hórreo y galería acristalada, uso de la madera en 
estructura y cerramiento). Combinación y reínterpretación de 
tipologías formales y constructivas de la arquitectura popular 
del entorno. 
Implantación que se adapta a las condiciones climatológicas 
y que respeta íntegramente el arbolado de parcela. Minimiza 
su impacto en el terreno y en el paisaje, la construcción se 
despega del suelo y sólo apoya en cuatro puntos. Se mantie
ne la pendiente original, el manto verde del terreno vuelve a 
pasar bajo la vivienda sin nada que lo interfiera. 
Estructura mixta de acero y madera, desmontable y recicla
ble. Reversibilidad de la arquitectura. 
El cerramiento se resuelve mediante la combinación de dos 
tipos de madera. Combinación aleatoria de elementos que 
integran la vivienda en el paisaje como la corteza de un 
nuevo árbol. Edificio que se mezcla con la naturaleza. 
Espacio adaptado a la climatología, proyectado sin instala
ción de calefacción ni refrigeración. 
Orientación, geometría y pliegues que se adaptan a la clima
tología, orientaciones solares. 
Apostamos por un espacio a doble altura acristalado en su 
totalidad y orientado hacia el sur. Sustituimos un sistema 
convencional de lamas orientables como obstrucción solar 
por un sistema de huecos practicables de distintas posiciones 
y combinaciones que actúa como regulador higrotérmico, y 
que responde más adecuadamente al microclima del lugar. 
Fachadas de mayor superficie casi totalmente ciegas evitan
do pérdidas térmicas. 
Huecos de ventilación en todas las orientaciones. Ventilación 
cruzada de todos los espacios. 
La fachada norte se protege mediante un espacio previo y 
una celosía cortavientos. 
La doble altura no se concibe con fines espaciales o compo
sitivos, es un dispositivo bioclimático fundamental para regu
lar el funcionamiento térmico de la vivienda. Actúa como 
foco regulador de temperatura. 
Espacio compacto, optimización del factor de forma. 
Flexibilidad funcional, vivienda transformable y comparti
mentable temporalmente (la planta baja integra distintos 
usos en un espacio único que puede ser configurado por el 
usuario de distintas maneras. la planta alta puede transfor
marse desde en un único dormitorio hasta dos o tres). 
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SECCIÓN, 
PlANTA PRIMERA Y 
PLANTA DE ACCESO 



DESPIECE CERRAMIENTO 
DE MADERA DE LAS 
FACHADAS NORTE Y OESTE PINO NORTI 

90mm X 3300mm 

1 

PINO DOUGlAS 
90mrn X 2150mm 140mm X 21SOmm 

1 

PINO OOUGlAS 

DETALLE CERRAMIENTO Y FORJADO 

REVESTIMIENTO EXTERIOR MEDIANTE TABlA MACHIHEMBRADA, GRUESO 
3SMM TRATAMIENTO INTEMPERIE VACSOUZADO. COMBINACIÓN ALEATORIA 
DE DOS ESPECIES !PINO NORTE. PINO DOUGLASI CON DOS ANCHOS l90MM. 
140MMI Y DOS lARGOS l11SOMM, BOOMMI 

1. RASTREL SECUNDARIO PINO NORTE 30,JOMM 
J TABLÓN PINO NORTE 1S0,60MM. ESTRUCTURA SECUNDARIA 

TABLÓN PINO NORTE 1S0,60MM MONTANTE ESTRUCTURA SECUNDARIA 
TABLÓN PINO NORTE 1S0,60MM. DURMIENTE FIJADOA ESTRUCTURA 
PRINCIPAL METÁLICA MEDIANTE TORTILLERIA 
ESTRUCTURA PRINCIPA~ PERFILES DE ACERO LAMINADO 1UPN100 
PAREADOS FORMANDO CAJÓN IMPRIMACIÓN EPOXIDICA DE 601JM. CAPA 
INTERMEDIA EPOXIOICA DE 80¡,M CAPA ACABADO 40µM 

7. TORNILtERIA METÁLICA SOLDADA A ESTRUCTURA PRINCIPAL PARA FIJACIÓN 
DE DURMIENTE DE MADERA 
APOYO VIGUETAS DE FORJADO FORMADO POR CHAPAS SOLDADAS A lA 
ESTRUCTURA PRINCIPAL CHAPAVERTICAl !'10.191. lOOMM) CHAPA 
HORIZONTAL l•B 100.100/75MMI 

9 TAlADROS PARA 1T1101l 
10. ANCIAJE VIGUETAS DE FORJADO A ESTRUCTURA PRINCIPAL 1T11013 
11. VIGUETAS DE FORJADO. PINO NORTE. ESCUAORIA 100, lOOMM CADA SOOMM 
11 LÁM NA CORTAVIENTOS 
13. DOBLE AJSLAMIENTO lANA DE ROCA 
14 BARRERA VAPOR 
15. RASTREL PRIMARIO PINO NORTE, 30,60MM 
16. DOBLE ENTRAMADO DE RASTREL PINO NORTE, J0,60MM 
17 PARAMENTO INTERIOR MEDIANTE TABlA MACHIHEMBRADA PINO NORTE 

2290.21SOMM 
18 PAVIMENTO DE MADERA CONSTITUIDO POR TABLAS MACHIHEMBRADAS EN 

TODO SU PERIMETRO, ClAVADAS AL ENTRAMADO DE RASTRELES PINO 
NORTE 22.90.21SOMM 

19. REVESTIMIENTO INTERIOR DE TECHOS MEDIANTE TABlA MACHIHEMBRADA 
21.9011SOMM 

1 ESTRUCTURA PRINCIPAL PERFILES DE ACERO 
LAM NIADO 2UPN200 PAREADOS FORMANDO UN 
CAJÓN IMPRIMACIÓN EXPOXIDICA 60 µM. CAPA 
ACABADO 40µM. 

2 DURMIENTE DE MADERA SO 100MM P NO NORTE 
TRATAMIENTO INTEMPERIE VACSOUZADO. FIJADO A lA 
ESTRUCTURA PRINCIPAL METÁLICA MEDIANTE 
TORNILLERIA 

l CELOSIA DE MADERA 30.SOMM SEPARACIÓN 30MM 
ATORNILlADAS A DURMIENTE DE MADERA 
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Una intervención de estas dimensiones, casi 500 años des
pués de la construcción de la imponente mole dorada que se 
acerca al monte Abantos, supone un obligado entendimien
to del paisaje y de la evolución histórica de este lugar. El 
estudio del impacto que inevitablemente tiene un teatro en 
cualquier trama urbana es uno de los desencadenantes del 
proceso creativo. Un gran volumen ciego que para desarro
llar su acción necesita diversos elementos que le arropen y 
conecten con la trama urbana. 

Para integrarse en el paisaje de El Escorial, la elección de la 
parcela ha sido fundamental. Su gran desnivel ha permitido, 
como en los Teatros clásicos, posar las piezas en su ladera. 
Los volúmenes se fraccionan respondiendo a la secuencia de 
espacios que conforman interiormente el proyecto. 

Una sensación que nos conmueve siempre al recorrer el 
monasterio es esa secuencia de exteriores e interiores que se 
suceden alrededor de un aparentemente sencillo orden supe
rior. Pretendimos entonces, desde el principio, disponer un 

1 

recorrido donde la sucesión de espacios conectados con el 
exterior vertebrara la propuesta. La acción de pasear por la 
ladera que ahora se ocupa es lo importante, sin perder nunca 
la relación con el entorno, sin perder de vista el horizonte, el 
cielo o los jardines colindantes. 

El vestíbulo principal, horizontal y neutro sólo es un captador 
de vistas; enmarca el horizonte a media ladera y ordena la 
secuencia interior. Es el corazón del recorrido. En este espa
cio es donde se entiende la 'construcción de vacíos' preten
dida. Esa aparente mole granítica esconde una secuencia de 
huecos que abrazan los espacios escénicos del edificio. 

No puede entenderse sin recorrerse. El itinerario serpentean
te se inicia en el Parque de Terreros, extensión abierta que se 
conforma como el preludio del recorrido. Va atravesando 
diversos espacios sin perder nunca la relación con el entorno. 
Lo circundante siempre se hace participe del interior. Única
mente dentro de las dos Salas puedes aislarte de esa sensa
ción. La intención de ambientar, sentir un espacio con un 

ARQUITECTOS [MADRID]: 
Rubén Picado Fernández 
Maria José de Bias Gut1érrez de la Vega 
Enrique Delgado Cámara 

COLABORADORES: 
Elisa Pérez de la Cruz, 
Fernando García Colorado, 
M• Antonia Fernández Nieto, 
Carmen Ballesteros 
Rafael Valín Alcacer, arquitecto técnico 
Estructuras: OTEP 
lnstalaoones: Rafael úrculo 
Constructura: FCC 

PROMOTOR: 
Juan Blasco Martínez, Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda de la CAM 

FOTÓGRAFO 
Ignacio Bisbal 
Miguel de Guzmán 
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suelo firme de granito, un techo frágil de madera y paredes 
blancas para servir a la gran ventana con las vistas es, al fin, 
la última intención de este espacio. 

Las Salas son dos ámbitos ocupados por máquinas para ser
vir a 1200 y 300 espectadores. La Mayor, pensada para que 
funcione como teatro de ópera, teatro clásico, musical o 
auditorio, es una de las más importantes del país. Su excep
cional equipamiento escénico y acústico es apoyado con el 
racional funcionamiento interior de la zona técnica y de acto
res.Todo el movimiento interior se realiza a la cota de los dos 
escenarios de forma que, con una disposición de ·peine•, 
pueden compartir los camerinos y zonas técnicas ambas 
salas sin mezclarse nunca con las circulaciones del público. El 
acceso a las salas se sitúa en la parte más alta de los grade
ríos, junto a la pendiente y el parque. Al edificio se le ha 
dotado de un cuerpo administrativo junto al muelle de carga 
por la única calle practicable, un restaurante aterrazado junto 
a la sala polivalente de conferencias, taquillas y una enorme 
sala de ensayo que puede emular los escenarios con el tama
ño de la Sala Mayor. 

Texturas graníticas duras hacen de zócalo, los blancos y abu
jardados de tensos paños verticales, la madera de nogal 
reviste las zonas nobles, y la vegetación en las cubiertas 
actúa como manto conciliador de los planos con el entorno. 
Estos son los elementos que conforman todos los espacios. 
Esa cierta austeridad en los acabados y pretendida simplici
dad formal siempre se dirigirse a apreciar las vistas, las cua
les consideramos que son, sin duda, el mayor valor de esta 
intervención. 

+11 70m • 8 70m •l-4 701'1 

+1..50m 

PIANTAS 
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EN LA PÁGINA ANTERIOR, 
PLANTA GENERAL DE ACCESO. 

ARRIBA. COLLAGE DESPLEGLABLE 
EN PLANTA Y SECCIÓN 

DE LOS ESPACIOS 
MÁS RELEVANTES DE LA PROPUESTA. 
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SECCIONES POR LA SALA MAYOR (ARRIBA) 
Y MENOR (IZQUIERDA). 

DERECHA. ESQUEMAS RESPECTIVOS 
DE LLENOS Y VACIOS 





ARQUITECTO [MADRID): 
Fernando Espuelas 

COLABORADORES: 
Dirección de obra: Jesús Matín-Portugués 
Estructuras: Antonio Martín Escudero 
Electricidad: Alberto Blanco 
Climatización: CUDE 
Constructora: CORSAN-CORVIAM 

PROMOTOR: 
Ayuntamiento de Colmenar VieJO 

FOTÓGRAFO: 
Hisao Suzuki 
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Un edificio sobre una cantera que ha de ser monolítico como 
una roca, erguido como una planta, elástico como un animal. 
Anotación con fecha 30-9-00 junto a los primeros bocetos. 

El edificio constituye la biblioteca central del municipio de 
Colmenar Viejo. Su programa se compone de tres partes: 
biblioteca de adultos, biblioteca infantil y juvenil, y área de 
catalogación y dirección. En total, cuenta con 120 puestos de 
lectura más 60 para niños y jóvenes; y con una capacidad 
para 40.000 unidades (libros, revistas y CDs) en la zona de 
adultos, y 6.000 en la de infantil. 

Se ubica en la zona norte de la ciudad, en un área de expan
sión cercano a la Plaza de Toros, junto a un centro comercial 
y rodeado de un mar de viviendas unifamiliares, en un lugar 
elevado desde el que existen excelentes vistas hacia la Sierra 
de Guadarrama. 

1 llTJ SECCIÓN LONGITUDINAL. 
EN LA PÁGINA ANTERIOR, 
PLANTA DE ACCESO. 

El edificio ocupa la misma parcela que antes acogía en exclu
siva al Auditorio Municipal. El área disponible está ocupada 
en buena parte por una antigua cantera de pórfidos, larga y 
estrecha como un cañón, sobre la que el edificio se asienta 
en su mayor parte. La oportunidad de concentrar servicios 
llevó al Ayuntamiento a aceptar el sobrecoste de cimentación 
que suponía esta anómala ubicación. 

La forma muy longitudinal con una exigua fachada es resul
tado de la adaptación a la parcela disponible. La biblioteca 
es un prisma que surge del proceso de extrusionado de la 
sección, al que se somete a dos operaciones: una de quiebro 
en la planta baja, y otra de giro en la planta superior. Aquélla 
termina en un suave encuentro con el terreno mediante una 
rampa de hierba. Ésta, la superior, se orienta hacia la excep
cional vista hacia el Pico de la Maliciosa y al macizo central 
de la sierra madrileña. 

Las distintas áreas se obtienen a partir de las superficies 
requeridas mediante simples cortes, como si se tratase de 
una barra de helado. 

Las escaleras se sitúan en lugares estratégicos sin más misión 
que comunicar rápida y cómodamente las distintas plantas. 

La presencia de la cantera es puesta de manifiesto: en una 
buena parte del perímetro se ha eliminado el relleno para 
conseguirlo. 

Se accede no desde la calle, sino desde el jardín interior. Esto 
es un síntoma de que se plantea la biblioteca como un lugar 
que, más allá de su simple funcionalidad, cada vez más y 
para más gente es una extensión de la casa. Es decir, requie
re características de intimidad, de confort, de vistas. 
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ARRIBA, SECCIÓN TRANSVERSAL 
SOBRE ESTAS ÚNEAS, ALZAOO. 
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~~ auditorio ti en colmenar viejo 
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1. PABELLÓN DE ENTRADA 
2 TAQUILLA 
3.VESTÍBULO 
4. SALA 
5. F050 DE ORQUESTA 
6. ESCENARIO 
7. CAMERINO INDIVIDUAL 
8. CAMERINO COLECTIVO 
9. ASEOS DE ACTORES 
1D.ALMACEN 
11 ASEOS DE PÚBLICO MASCULINO 
12 ASEOS DE PúBUCO FEMEN NO 
1lASCENSOR 
14. GUARDARROPA 
15. CUARTO DE INSTALACIONES 
16. MAQUINAIUAASCENSOR 
17. CASINA DE CONTROL 
18. BAR 
19. PLAZA ELEVADA 
20. RAMPA DE ACCESO A LA PLAZA 
21 ESCALERA DE ACCESO A LA PLAZA 
22 MONTACARGAS 
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La ubicación del Auditorio es un terreno alto, en una zona de 
expansión, con una considerable pendiente y espléndidas vis
tas hacia la Sierra de Guadarrama. Por ello, la primera deci
sión fue la de preservar el horizonte, lo que suponía enterrar 
parcialmente el edificio. 

La segunda decisión, ya que el edificio se hundía, fue la de 
utilizar la cubierta como plaza. Se trata de una plaza elevada 
que sirve para espectáculos al aire libre ya que es un espacio 
homotético del de la sala y al que se accede mediante una 
rampa curva y lenta que ciñe el exterior. 

La siguiente decisión fue la de compartimentar la sala. Con 
ello queríamos conseguir, por una parte, una mayor sensa
ción de intimidad para el espectador. Por otra, la posibilidad 
de realizar utilizaciones diversas en aforo y también en simul
taneidad. l a respuesta fue una sala germinada, con las alas 
laterales peraltadas para mejorar la visibilidad del escenario. 

El edificio aparece al exterior como una gran roca ciega y un 
pabellón que se adelanta, ofreciendo la entrada y estable
ciendo así un juego irónico. Un pabellón muy pequeño anun
cia un gran edificio, auditorio, soportando un enorme rótulo 
acorde con éste pero desmesurado respecto a aquél. 

Al contrario de lo que es habitual en este tipo de edificios, la 
construcción se hace con un número mínimo de elementos: 
muros de hormigón visto a dos caras con alma aislante, 
madera en la carpintería y el techo acústico de la sala, muro 
de contención de granito y suelo de asfalto también en el 
vestíbulo, de textil en la sala y de adoquines en la plaza supe
rior. Canicas de vidrio de color cierran los canales de atiran
tado del hormigón. 

ARQUITECTO [MADRID]: 
Fernando Espuelas 

COLABORADORES: 
Mariano Benavente Gaona, arquitecto 
Jesús Martín Portugués Loro, aparejador 
Estructuras: Antonio Martín Escudero 
Delineación: Miguel Plazas Gómez 
Electricidad: Alberto Blanco 
Climatización: Clide / Antonio Porrero 
Constructora: Julio Segara Bueno 
Jefe de obra: Juan Alberto Segara 

PROMOTOR: 
Comunidad de Madrid y 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo 

FOTÓGRAFO: 
Angel Saltan~ & Eduardo Sánchez 
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SOBRE ESTAS LINEAS. PLANTA BAJO RASANTE. 
EN LA PÁGINA ANTERIOR, 
PLANTA DE CUBIERTAS DEL CONJUNTO, 
TAMBltN CON EL VOLUMEN DE BIBLIOTECA. 

arquitectura 55 



ARQUITECTOS [MADRID]: 
Francisco Domouso de Alba 
Emilio Rodrfguez Jiménez 

COLABORADORES: 
Alejandro Climent, arquitecto técnico 
Constructora: FERCONSA 
Estructuras: ETESA 
Hormigones: Estructuras Guadalix 
Equipamiento: La Alegre Compañía 

PROMOTOR: 
Ayuntamiento de Meco, Comunidad 
de Madrid. PRISMA 2001-2005 

FOTÓGRAFO: 
Angel Baltanás 
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El edificio, de uso polivalente --<lestinado a Centro de Cultura 
y Escuela de Música- se resuelve con planta compacta adap
tada a la geometría del solar existente, ocupando la parte 
inferior y sur del mismo. También se adapta a la topografía, 
de fuerte desnivel, ordenando su programa de usos de mane
ra estratificada, por capas sucesivas independientes de usos 
diferenciados. 

Como resultado, se organizan dos entradas situadas en 
fachadas opuestas (norte y sur) y plantas distintas (semisóta
no y baja), cada una de las cuales da acceso a usos clara
mente diferenciados. Así, el acceso sur da servicio a través de 
un espacio cubierto exterior a la sala-auditorio y a un espa
cio expositivo polivalente que hace las funciones de vestíbu
lo, cuyo programa se completa con los aseos generales del 
edificio y los cuartos de instalaciones. Mientras, la entrada 
norte -a la que se accede desde un patio que, a modo de 
atrio, queda cubierto por una celosía de hormigón-, tiene 
acceso desde la plaza, y sirve a la propia escuela. Respecto 
al resto del programa, en planta sótano se encuentran los 
cuartos que dan servicio al auditorio, como almacenes y ves
tuarios. Y en planta primera, la administración y dirección del 
centro, y una pequeña biblioteca musical abierta al norte 

Un vacío recorre longitudinalmente el edificio fundiendo usos 
y plantas, permitiendo un uso y percepción complejo del 
mismo. Este vacío conforma el lugar de relación principal del 
edificio, esponja su limitada superficie interior y lo cualifica 
espacialmente como edificio publico. También la cubierta se 
dota de uso. Un auditorio al aire libre y la plaza denominada 
como 'Sur' completan el programa del Centro de Cultura y 
Escuela de Música. A ambos se accede tanto desde el patio
atrio norte del edificio mediante una escalirampa como 
desde el interior de la edificación, y configuran un lugar de 
esparcimiento y reposo urbano de calidad. 

La actuación apuesta por un volumen de contornos rotundos 
capaz de afirmar su autonomía frente a un entorno hetero
géneo residencial y reciente de viviendas unifamiliares subur
biales sin interés arquitectónico, y de otras tradicionales con 
las que sí se quiere dialogar. Se elige la abstracción popular 
como estrategia compositiva en los alzados, empleando los 
huecos allí donde son necesarios por su uso o vistas, como 
en la arquitectura popular tradicional, siempre abstracta. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII • , .... ~ 1 
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DE ARRIBA ABAJO, ALZADOS NORTE, ESTE, OESTE, Y SUR. 
EN LA PAGINA ANTERIOR, PLANO DE SITUACIÓN QUE INCLUYE 
LA PLANTA BAJA OEL PROYECTO. 
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DE ARRIBAABAJD Y DE IZQUIERDA A DERECHA, PLANTAS DE CUBIERTA, 
PLANTA SEGUNDA (AUDITORIO AL AIRE UBRE), PLANTA BAJA (DE ACCESO 
DESDE LA PLAZA DE ESPAÑA), PLANTA SÓTANO. 
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SECCIÓN LONGITUDINAL POR LA SALA-AUDITORIO Y 
El ESPACIO EXPOSITIVO POLIVALENTE. 

59 



1 

1 
= 

r 
1 1 1 1 

l 

-

L 

60 arqunectura 

1 1 1 

l~~~/V V 
' 

1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

1 

11 

u 
SECCIÓN TRANSVERSAL POR lA 
SAIAAUDITORIO DE PIANTA BAJA, EN lA 
QUE TAMBIÉN SE APRECIA El GRADERIO 
AL AIRE UBRE DE lA CUBIERTA. 



61 



62 arquitectura 

ARQUITECTOS: 
Ramon Sanabria Boix 
(Artigues y Sanabria) 
Osear Valverde 
Joan Hernández 
Modesto Escribano 
(Taller Tres Arquitectura SL) 

COLABORADORES: 
Josep Gallego, arquitecto coordinador 
Instalaciones: Pgi Grup 
Estructura: Javier Monte, arquitecto 
Aparejadores: Vidal García Cícero, 
Virginia Otal Benede 
Constructora: Copcisa 

PROMOTOR: 
Gestió D'infraestructures S.A. 

FOTÓGRAFO: 
Aleix Bagué 

El solar está situado en el distrito de Sants-Montjuic de Bar
celona, en el entorno de las antiguas Viviendas de Eduardo 
Aunós. 

El nuevo planteamiento urbano, que en el momento de la 
redacción del presente proyecto se encontraba en fase de 
Plan de Mejora Urbana establece un gran área de carácter 
rotacional, así como una zona verde vinculada. 

La solución que se adopta en el proyecto resulta en gran 
parte de la respuesta que se lleva a término en el Programa 
Funcional del edificio, así como criterios de privacidad nece
sarios en este tipo de centros. 

La distribución de un volumen principal que es el encargado 
de dotar la imagen del edificio al exterior (calle Ulldecona) 
parece apropiada para disponer todas las dependencias de 
uso público del centro y será el lugar más inmediato donde 
el público externo tendrá cabida. Las otras cuatro barras 
corresponden a diferentes áreas funcionales del programa. 

Se plantea una fachada lo suficiente identitaria como edificio 
de carácter público y de fácil llegada y acceso. El resto del 
inmueble mantiene un cariz más cerrado por razones eviden
tes de protección y privacidad, pero el proyecto plantea la 
disposición de unos patios lineales de ventilación e ilumina
ción que introducen luz a las diferentes estancias. Mediante 

el cambio de posición de los pasillos y con la disposición de 
varios marcos de celosías de hormigón se consigue dar priva
cidad a las dependencias interiores de la Comisaría. 

Técnicamente, se plantea hacer un edificio de hormigón. 
Parece que este material puede dar una imagen muraría ade
cuada para el edificio, además de un bajo mantenimiento a 
lo largo del tiempo. 

Así, los materiales exteriores y por tanto visibles serán el hor
migón, el vidrio y las diferentes celosías pautadas estratégi
camente tanto en el exterior como en el interior. 

La configuración del edificio en •barras· hace distribuir con
venientemente las diferentes estancias de acuerdo con el 
Programa y a la vez establecer un claro funcionamiento téc
nico de las instalaciones y de la estructura. 

El dimensionado de las diferentes barras permitirá sin ningu
na dificultad establecer una estructura a base de muros de 
hormigón armado y pilares metálicos donde sea necesario. 

Este tipo de planteamiento lleva, sin duda, a la repetición 
constante y sistemática de los diferentes detalles de encuen
tros y por tanto de facilidad constructiva. Dado el corto plazo 
de ejecución de la obra, estos eran temas importantes a tener 
en cuenta. 



--:--_--:: .:: ;: - . ------ --: : - ::: _. ---- - --.:: - ::: .;:, . ---- -- ------ --:- ... ----------------.--... __ _ .. .. ., . -





11 mrn 
SECCIONES 
EN LA PÁGINA ANTERIOR. 
PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA 

arquitectura 65 



estructuras laminares de hormigón 
en holanda 

En la década de los años '60 el estudio y la 
construcción de las estructuras laminares de 
hormigón armado alcanzó probablemente su 
punto más destacado. Dentro de las estructu
ras de este tipo merecen un lugar especial las 
láminas plegadas, ya que aun estando consti
tuidas por superficies de espesor relativamen
te delgado se diferencian del resto en el carác
ter plano de sus superficies y en no serles por 
tanto de aplicación los beneficios de la curva
tura ni el comportamiento pleno de membra
na. En su origen, tal como lo expresó el profe
sor Cassinello: "Las primeras soluciones 
plegadas[ ... ] nacen por similitud con las losas 
onduladas o láminas cilíndricas. La idea que se 
desarrolla es muy simple: aumentando el 
brazo de palanca de la estructura, se puede 
salvar mayor luz sin aumentar mucho el peso; 
los cordones superior e inferior de cada plano 
inclinado alojan las armaduras principales, 
mientras que a lo largo de su faldón se absor
ben los esfuerzos cortantes." N1 

Félix Candela clasificó las estructuras prismáti
cas y losas dobladas como aquellas que, a 

-
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diferencia del resto de estructuras laminares, 
están • sometidas a régimen mixto de esfuer
zos de membrana y flexión" N2, y el ingeniero 
americano Milo Ketchum, autor de buen 
número de ellas y especializado en su cons
trucción, señaló como ventajas que: "El análi
sis era directo, empleaba métodos a los que 
estaba acostumbrado y los elementos estruc
turales eran los que se usaban en otras estruc
turas de hormigón. [ ... ]Es posible analizar las 
láminas plegadas con más precisión que las 
cáscaras cilíndricas." N3 

Ketchum contribuyó también al actual nom
bre en inglés de este tipo de estructuras: 
"Siempre me disgustó el nombre de 'lámina 
a dos aguas', y cuando fui presidente de un 
comité ASCE (American Society of Civil Engi
neers), me hice responsable, al menos par
cialmente, del cambio de nombre a lámina 
plegada." N4 

No obstante y a pesar de las observaciones de 
Ketchum, salvo para los casos más simples 
pero también más frecuentes de formas con 
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pliegues paralelos horizontales, una teoría 
general aplicable para el cálculo de dichas 
estructuras dista mucho de ser sencilla. Un 
resumen histórico de las principales aportacio
nes para su estudio analítico ha sido reseñado 
por C.B.Wilby: "El principio fue empleado por 
primera vez por Ehlers en Alemania en 1924, 
pero no para cubiertas sino para grandes des
pósitos de carbón, publicando un artículo 
sobre su análisis estructural en 1930. Después 
en 1932, Gruber publicó un estudio en ale
mán. En los siguientes cinco años muchos 
europeos -Craemer, Ohlig, Girkman y Vlasov 
(1939), entre otros- hicieron contribuciones al 
respecto. Las teorías europeas eran general
mente complejas y arduas para su uso en el 
diseño. Desde 1945 se desarrollaron en EEUU 
métodos simplificados por Winter & Pei 
(1947), por Gaafar (1953), por Simpson 
(1958), por Whitney (1959) adaptando el 
método de Girkman, por Traum (1959), por 
Parme (1960) y por Goble (1964)." NS 

También Candela considera muy relevante la 
aportación de Kazinsky (1948) N6. Y es que la 
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F2 PUESTO DE ADUANAS EN GLANERBRUG 

variedad de formas imaginables para este tipo 
de estructuras es muy grande y un buen 
número de ellas ha sido representado en 
diversos textos F1 . En cuanto a las realizadas, 
en general se han mantenido dentro de los 
tipos más simples, aunque en casos singulares 
pueden verse también combinaciones bastan
te más complejas (Iglesia St Josef en NeuB
Weckhoven, Germany, 1966-67; Capilla de 
Cadetes. USAF Academy, 1963). También son 
notables las disposiciones para realizar formas 
cupuladas, aunque en éstas mayoritariamente 
se han empleado también partes con alguna 
curvatura, lo que las excluiría de las formas 
plegadas puras. Caen también naturalmente 
dentro de las estructuras plegadas las de tipo 
poliédrico, compuestas por facetas poligona
les que conforman total o parcialmente una 
superficie de dicha clase. Por último, también 
puede decirse, como aspecto favorable, que 
"tienen la ventaja, frente a las cáscaras, de 
estar compuestas por superficies planas, lo 
que representa menores dificultades de enco
frado" N7. No obstante, debe también tener
se en cuenta que: "la simplificación del enco
frado [ ... ] agudiza el problema del pandeo de 
la lámina, que se hace más sensible a este 
efecto al perder curvatura". Por esta última 
razón tienen, respecto a las superficies curva
das, "una mayor limitación de amplitud y 
carga". NS 

Estructuras laminares en Holanda 
En los Países Bajos se siguió de una forma 
especialmente atenta el desarrollo de estas 
nuevas formas estructurales y una prueba de 
ello fue la celebración entre el 30 de agosto y 
el 2 de septiembre de 1961 del Tercer Simpo
sio Internacional de Estructuras de Cáscara en 
la Escuela Politécnica de Delft, bajo la direc
ción del ingeniero neerlandés A. M. Haas, 
figura entonces de reconocido prestigio en 
dicho campo, y con los auspicios del RILEM y 
del IAAS. Dentro de las aportaciones neerlan
desas de la época en el plano teórico, es de 
mencionar la edición por parte de la T.H. 
(Technische Hoogschool) de Delft y del 
T.N.O.(lnstituto Neerlandés de Investigaciones 

de Ciencia Aplicada) de "la sencilla publica
ción C.U.R. [Comisión para la investigación] 
n. 12, con directrices sobre el proyecto y cálcu
lo de cáscaras cilíndricas". la cual "presta bue
nos servicios y es también usada en el extran
jero" N9. Aunque no citadas en el anterior 
pasaje estarían también relacionadas con la 
anterior las números 8a y 8b de la misma 
serie. Haas, que actuó como consultor en la 
cubierta plegada del mercado de subasta de 
pescado de Scheveningen (c.1964), una de 
las mayores realizadas en el país, es citado 
por Wilby en relación a las preferencias euro
peas de sistemas de cálculos: "En 1974 el 
Professor Haas de los Países Bajos le comentó 
al autor que en Europa Central 'nos basamos 
en Grikmann '." N10 

Para la fecha del simposio, un informe elabo
rado para el mismo databa 131 realizaciones 
holandesas ya construidas a incluir en el domi
nio de las formas laminares N11 . En él los 
ejemplos estaban clasificados dentro de las 
siguientes categorías: cúpulas. 14 casos; cilín
dricas, 35; cáscaras diente de sierra, 41; lámi
nas onduladas, 7; láminas en doble ménsula 
tipo mariposa, 1; cónicas. 2; hiperboloides, 3; 
conoides, 3; paraboloides hiperbólicos, 14; y 
láminas plegadas, 11. De estas once últimas, 
una correspondía a una cubierta hexagonal de 
faldones inclinados, dos al tipo amansardado 
(con un plano central horizontal y dos inclina
dos) y el resto al tipo normal en V Llama la 
atención que no se recogiera en dicha lista, a 
pesar de su singularidad y la notoriedad de su 
arquitecto, el alemán nacionalizado america
no Marcel Breuer, la cubierta plegada consti
tuida por triángulos de las oficinas Van de 
Leer en Amstelveen, ya entonces finalizada 
(1959). No obstante, las estructuras plegadas 
más destacables se construyeron después del 
simposio F2, teniendo como culminación la 
terminada en 1965 y correspondiente al Aula
rio de la Escuela Técnica Superior de Delft, 
obra emblemática de los arquitectos holande
ses Bakema y Van den Broek. Dado que sobre 
las más representativas se publicaron detalla
dos artículos sobre sus pormenores y circuns-

Concrete folded plates in the Netherlands 

the r neteen S1X11es, the study and constructioo of reinforced concre,e 
ens reached what was 1ery llely the r acme. With, •h1s category of strL:
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iehaviour •o q1. 0 te Professor Cassinello, ,nrtially: •rhe ean,est folded piare 

solutions; / drew from the,r crose resemblance to corrugated piare and 
y!ndocal shells. The underlying idea ,s quite simple: longer spans can be 
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>ver arm o/ the structJJre· the top and bottom chords o' eildl slanred slab 
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\e s ·p-ng s1des.' N 1 

F Cardela d1st,n,_shes pnsmat c struetures and folded Siabs from othe· 
•~m s~e s m !NI they ore • subJected to a com::.nation ,f membrane and 
bend·!'g 1orces· N2 and Amer•can eng neer M lo Ketchum, specral,zmg rn 
the des1gn ~-d construct,on of such structures, wrote wrth respect to the1· 
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Ketc/'L"l a so cootr ruted to Ch• ster "9 thrs type of structures: • r always 
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ommmee. 1 was at least pa1:,a 1y responsible for dldngmg the name ro 
folded plate • N4 

Ncnethele1s. de1p,te Ketchum·s rema,ks ·o the contrary. except for the sim• 
est whrch are adminedly the most common- case-;, .e. forms w,th para· 

el horrzonta 'olds. a general theory ap¡; cable to the structural analysis of 
uc~ 1>1ates rs anythrng but strarghtfc:ward C B. W. by summanzed the key 

estones n the "-st~ e' ·~e analytrcal study of sUCll structures " !he 
ow,ng terms • The pnnc,p¡e was first úSl:d n Gerrnanr by fhle1s ,n 1924, 

or fe• roofs but for a1ge coa bunkers and ~e pub ,shed a paper on :ne 
rruc:tural analys,s ,n 1930 Theo n 1932. Grober pué: shed in ano/ys,s n 
erman 1n che next fl!W years many furopeans -Craemer. Oh g, G1rkman 
nd v'lasov (1939) amongsr t,>em- made contubit,ons to th~ sub¡ea The 

Furopeans' rheor,es were gene1al/'¡ romplex and arduous f0t des1gne1 use. 
Smce 1945 s1mplfied methods have been developed ,n the USA by Winrer 
& Pe, (1947). Ga¡¡fa1 /1953), Smpson /1958). by tt-1J tney /1959) adapLng 
'?e method by Giman. by Traum /1959). by Parme /1960Jand /J¡ Goble 
196./ .' NS 

arde J lound Kazrnsky s ( 948) ontr..::utrons •o be hrghly •elevan• as we 
N6 !he ~rnous v2 ety o! mag "able forms for such structures 'las been 
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,a ly ado¡¡t the Stmplest fom-s. alth0ugh certa" -le~ complex coMb<nat ons 
ave on occas100 been ..sed (St Josef Ch th ar NeuB-Weckhoven, Ger
ia~. 1966-67, Bauwelt 1967, p. 912; Gadet Chapel USAF Academy, 
963) !he lyo;,ts devised •o burld domed forms also mer't mention. 
though since such des ;:'S ge0 era ly 'elude curved E eme ts, they cannot 
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for tr s reas::0 they are m::•e flm ted n •erms o/ amp tude and load ng· 
NS than C'Jrved fe= 
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THIN SHELLS IN HOLIAND 

The ,nterest with which developments around this new structural approach 
were follo,.ed in The Netherlands led to the country's host,ng o! the Third 
lnternauonal Symposium on Shell Structures from 30 August to 2 September 
1961 at the Delft Polytechnic 5chool under the ausp,ces of RILEM (Réunion 
lnternationale des laboratoires et Experts des Materiaux, Systémes de Cons
truct,ons et ouvrages) and IAAS (lnternational Asociation fo1 Shell and Spa· 
tia! Structures) and the leadership of Dutch engineer A. M. Haas. a renow
ned expert in the field at the time. Dutch contribut,ons to thin shell theory 
indude the publication by the Delft lH. ("Technische Hoogschool") and the 
lN.0. ("Nederlands Organizatie VOOI Toegepast Natuurwetenshappelijk 
Onderzoek") of • a simple manual, CU R. ICommiss,e VOOI uitvoering van 
researchJ No. 12, with guidel nes on the design and calculat,on of cytindrical 
thin shells", which ·seives a good purpose and is also used abroad N9 
Although not ated in the above passage, issues 8a and 8b of the same 
series addressed related subjects. Haas. who acted as consultant for the fol
ded roof over rhe wholesale fish market at Scheveningen (c. 1964). one of 
the largest in the country, is oted by Wilby in connect,on w,th European 
preferences for analysis: "In 1974 Professor Haas of che Nerherlands rold 
rhe aurhor rhar m mamland Europe 'we go on Grikmann N 1 o 

According to a report carried out by the Dutch magazine Cement the year 
of the symposium, the 131 shell structures that had already been built in 
The Netherlands by that time N11 could be classified ,n the following cate
gories: 14 domes; 35 cyfindrical shells; 4t shedframes; 7 corrugated plates; 
1 butterfly-type doubly cant,levered shell; 2 conical shells; 3 hyperboloids; 3 
conoids; 14 hyperbolic paraboloids and 11 folded plates. One o! these fol
ded plates was a hexagonal hipped roof, two were mansard-like roofs (with 
a horizontal plane flanked by two slanted planes) and the rest were ali nor
mal p1tched roofs. Surpris,ngly, the list did not ,nclude the folded tr,angula
ted roof over the Van de lee< offices at Arnstel,een ( 1959), designed by the 
Ge<man-bom American Marce! Breuer, desp,te ,ts singulanty and the autho
r's renown. The most consummate folded plates were bu•lt alter the sympo
sium F2 howe,er, culminat,ng in the shell completed in 1965 for the roof 
over the Delft Polytechnic School, an emblemaric structure authored by 
Dutch arch,tects Bakema and Van der Broek. The following synopsis is based 
on the deta·ls described in the art,cles published on the most representati,e 
of these suuctures. 

EARLY SMALL-SCALE WORKS 

The hexagonal shell roofing the water tower at Dubbeldam, dating from 
1914, 11 regarded to be the first -and very progressille for ,ts tim~ folded 
piare to be erected in The Netherlands N12 The builders. Stulemeyer, pione
ered concrete construct10n in Holland Oppos,te sides of the hexagonal base 
were 9 m apart, while the roo! ,tself was approx,mately 5.80 m high. The 
piare was 8 cm thick. 

larger roofs o! this type. ali w,th V-shaped folds and built ,n the late rnnere
en fifties. are exemplified by the structure covering the customs build'ng ar 
Glanerburg (1959). This roof consists ,na cont,nuous folded plate cantileve
ring 4.5 m. on each end and restmg on two 10 bays parallel portal trames, 
separated 9-m each other. The slanted beams over these bays meet at mid
span where they form a vertex 0.72 m higher than the beam-column joint; 
in other words, at 29.7%, the slope is fairly shallow. The shells fold upward 
at the end o! the portal trames; this final pleat, measunng 0.838 m and 
thickened along the free edge, serves to st,ffen the structure horizontally. 

The standard thickness in this roof is 8 cm. In their amele describing the 
shell, 8eltman and Sp,t noted rhat while the cantilevers were decisive for 
the calculat,ons. the greatest stress and strain were concentrared on the 
free folds, wh,ch had to be thid.ened and more heal'!ly reinforced N13 
They also reported that the elast,aty equat,on for the cant,levers was based 
on CU.R. report No. 8. The reinforcernent was laid in 5 la1ers. the first and 
fifth to absorb trans,erse moments, the third for shear stress and spaang, 
and the second and fourth to act as the main re,nforcement, for which ,. . . .. ~ .... ··-· -~:---- -

.......... 
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tancias, procederemos seguidamente a su 
estudio basándonos en ellos. 

Primeras realizaciones 
de dimensiones limitadas 
La anteriormente citada cubierta de planta 
hexagonal, correspondiente a un depósito 
elevado de agua en Dubbeldam de 1914, es 
considerada como primera y muy adelantada 
realización de láminas plegadas en Holanda 
N12. Fue realizada por la empresa Stulemeyer, 
pionera en la construcción de hormigón en 
Holanda, y en cuanto a dimensiones su base 
hexagonal tendría una separación entre lados 
de unos 9 m con una altura aproximada de 
5,80 metros y un espesor de 8 centímetros. 

Las cubiertas de mayores dimensiones, y ya 
según el tipo de plegamientos en V, se cons
truyen a finales de los '50 y pueden verse 
representadas, en primer lugar, en el puesto 
de inspección de mercancías en la frontera de 
Glanerbrug (1959). Estaba constituida por 
una losa plegada continua con vuelos extre
mos de 4,5 m en ambos lados, apoyada en 
dos pórticos paralelos de 1 O vanos cada uno, 
separados 9 m. Los vanos del pórtico tenían 
vigas inclinadas formando un vértice en el 
centro elevado 0,72 m respecto a su unión 
con los pilares. Su inclinación era por tanto 
pequeña: 29,7 %. En los finales de los pórti
cos, las láminas se plegaban hacia arriba en 
un último doblez de 0,84 m formando un ele
mento rigidizador en sentido horizontal y 
regruesado en su borde libre. El espesor gene
ral era de 8 cm. La lámina es descrita en un 
artículo de Beltman y Spit donde se indica que 
los elementos decisivos para el cálculo fueron 
los voladizos, concentrándose, por otra parte, 
los mayores esfuerzos y deformaciones en los 
dobleces libres, donde se exigieron refuerzos 
del espesor y un mayor armado N13. En dicho 
artículo se indica también la ecuación de la 
elástica en los voladizos resultado de la aplica
ción de informe C.U.R. n.8. Como curiosidad, 
su armado se realizó con un sistema de 5 
capas, la primera y quinta para absorber los 
momentos transversales, la tercera para los 
esfuerzos cortantes y como separador, y la 
segunda y cuarta como armado principal que 
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gracias a este sistema podía formarse con 
barras rectas longitudinales. Dicho sistema era 
una excepción, puesto que lo recomendado 
por el Servicio Nacional de Edificación eran 3 
capas, con lo que se habría conseguido menor 
espesor aunque ello implicara utilizar barras 
dobladas en arco para la armadura principal, 
lo que resultó antieconómico en este caso. 

También en 1959 se finalizó la cubierta de la 
nueva estación de Den Helder proyectada por 
el arquitecto G. J. van der Grinten F3 y en 
donde se alcanzaron luces y vuelos iguales a la 
anterior N14. Sin embargo, la diferencia estu
vo en la planta a cubrir y en la forma y dispo
sición del plegado. En este caso se trató de 
una planta hexagonal alargada inscribible en 
un rectángulo de aproximadamente 35 x 30 
m, lo que determinó que se utilizaran en rea
lidad dos láminas simétricas con pliegues no 
paralelos sino convergentes hacia el exterior. 
En consecuencia, el tamaño de la V de cada 
lámina no era constante sino en disminución 
hacia los extremos, con una variación de dis
tancia entre valles de aproximadamente 2,65 
a 1,35 m. Puesto que cada lámina tenía una 
cierta inclinación hacia el borde libre la forma 
general de la cubierta podría en cierto modo 
describirse como cubierta plegada "a dos 
aguas". En este caso la lámina estuvo sopor
tada sobre las vigas horizontales de cuatro 
pórticos ortogonales paralelos. La inclinación 
de las Vs es de 45°, con tres unidades entre 
cada intercolumnio y apoyos exclusivamente 
en los valles. En los bordes libres laterales hay 
pequeños planos horizontales de rigidización 
transversal de unos 50 cm y se aprecian tam
bién refuerzos de mayor espesor en los valles. 
Llama la atención lo peraltado de la solución, 
en contraste con la economía de encofrado de 
las soluciones más típicas de poca inclinación 
como por ejemplo la anterior. Arquitectónica
mente son de interés las tres perforaciones de 
0 50 cm en la sección central a modo de 
lucernarios N15. 

Estructuras de luces intermedias 
En cuanto a luces, un paso significativo se dio 
en la cubierta plegada de la nave del labora
torio de servicio de la Verenigd Plastic-verko-



opkantoor N.V. de Zeist (1960), en donde se 
cubrió un vano de 20 m correspondiente al 
ancho de su nave F4. Esta estructura fue reali
zada bajo la dirección del arquitecto D. Mas
selink en colaboración con G. Beenker y los 
servicios técnicos de AKU N16. A diferencia de 
las anteriores, la cubierta estaba apoyada en 
soportes extremos, o sea sin voladizos, sepa
rados 2,50 m y situados debajo de cada valle. 
La altura de las Vs era de 1 m y se dio un lige
ro peralte de 20 cm en el punto medio del 
vano. Debido a limitaciones de altura, los plie
gues se hicieron más bajos de lo exigido para 
una lámina plegada normal, lo que obligó a 
recurrir al pretensado. Éste contó con dos 
conjuntos de cables sistema Freyssinet: uno 
formado por dos cables discurriendo práctica
mente horizontales por los valles y otro tam
bién con dos cables pero anclado en los vérti
ces y con trazado en curva por los laterales de 
las placas. El espesor de la lámina fue de 9 cm 
aunque el recubrimiento de los cables forzó a 
espesores en valles y vértices entre 25 y 37,50 
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cm. La lámina resultante, situada a 4,02 m de 
altura libre, tuvo también en este caso un des
tacado protagonismo en la definición visual 
del espacio, como puede apreciarse en las 
fotografías. 

Dentro de este orden de magnitud merece 
destacarse también la iglesia de Hoensbroek 
(c.1964) con luces de vano de 21,40 m, aun
que las placas de cubrición tenían una longi
tud de 25,50 m. con un ancho de 2.80 m FS . 

Este ejemplo es interesante porque debido a 
una especial exigencia en cuanto a plazos de 
ejecución se optó por resolver la cubierta con 
13 piezas prefabricadas en vez de con una 
lámina hormigonada in situ como venía sien
do habitual. Las jácenas en V se apoyaban 
además en elementos prefabricados de facha
da también con la misma forma y que consti
tuían el cerramiento. Todas las piezas fueron 
fabricadas en un taller en Venray y llevadas en 
tren hasta Hoensbroek en un vagón especial, 
completándose el transporte con trailers 
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El EFECTO FUE POTENCIADO POR El CONTRASTE CON LA ESTRUCTURA DE PORTICOS Y JACENAS DE MAYOR ALTURA EN UN EXTREMO DE LA NAVE 

F4 D. MIASSEUNK. NAVE DEL LABORATORIO 
DE SERVlCIO DE LA VERENIGD PLASTIC • 
VERKOOPKANTDOR NV DE ZEIST, 1960 

straight longitudinal bars could be used thanks to this somewhat unusual 
arrangement. lndeed. the National Building Service recommendation ,n 

fo,ce at the t,me called for only 3 layers; while this would have allowed for 
a thinner shell, the use of arched bars as the main reinfo,cement that this 
solut,on entailed was not cost-effect,ve in this case. 

The roof over the new Den Helder stat,on des,gned by arch,tect G.J. van der 
Grinten F3 which has spans and cant,leveis of roughly the same dimen
sions. was also co,npleted ,n 1959 N 14 The two structures differ, however. 
,n the shape of the bu lding to be roofed and the arr angement of the fold~ 
The station's elongated hexagonal floo¡ plan, w,th total measureinents of 
approx,mately 35 x 30 m. determ ned the use of two symmetrical shells 
w,th non-para el, outwardly convergent folds. Consequently, the ~ze of the 
Vs is not constanl but declines fro,n the ridge outward (w,th the distance 
between valleys ranging fro,n approximately 2.65 to 1.35 m). s,nce each 
shell slants ~ightly downward towards the eaves, the resu1t,ng overall shape 
can be likened to a folded p,tched rool Here the shell rests on horizontal 
beams. co,nponent parts of tour parallel Ofthogonal portal frame~ The V 
sections are on a 45° slant. w,th three units per bay, supported under the 
valleys only. The free edges on the ~des are horizontally st,ffened w,th 50-
cm wide strips and the reinforcement ,n the valleys is thickei than in the 
rest of the structure. The steep incline contrasts sharply w,th mo,e typical 
solutions using shallower slants that cal: fo, less costly centnng, such asín 
the preced· ng case. The three 50-cm 0 skylights ,n the middle section are of 
part1cular arch tectural •nterest N15 

EXAMPLES OF l.'EDIUM-SCALE SPANS 

The folded roof over the Verenigd Plastoerkoopl(antoor NV laborato,y 
budd ng at Zeist 1960) marked another sign,ficant step ,n folded plate 
construct,on F4 Erected under the supervision of arch,tect O. Massehnk ,n 
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conjunction with G. Beenker and AKU engineering services N16, it spans 
the entire 20-m width of the bay. Unlike the preceding roofs, this one has 
no cantilevers, restingas it does on end supports spaced at 2.5 m intervals, 
one under each valley. The V's are 1 m high and slightly raised - 20 cm- at 
mid-span. As the incline of the Vs, adopted to comply with building height 
restrictions, is shallower than normally required in folded structures, the 1 
concrete had to be pre-stressed. This was achieved with two freyssinet 
series of cables, one consisting of two wires la'd practically horizontaily 
along the vaileys and the other, also containing two wires. anchored at the 
vertices and arched across the sides of the piare~ The shell is 9 cm thick, 
although at the va!leys and vertices it had to be thickened to 25 and 37.5 
cm to cover the wires. As the photographs show, with its clear height of 
4.02 m, the resulting sheil is a prominent element in the visua' delimitation 
of space in the laboratory. This effect is intensified by the comrasting height 
of the joists on the portal frame structure at one end of the building. 

Anther fine example of structures of intermediate dimensions is the church 
at Hoensbroek (c. 1964), whose 25.50-m long, 2.80-m wide roof plates 
span a distance of 21 .40 m FS. This building is of particular interest becau
se -for reasons of construction time demands- the shell was not cast in 
place in keeping with usual practice. Rather, 13 precast members were used 
instead. The V-section joists rest on precast facade enclosure panels, ikewise 
V-shaped. Ali the componen!S were manufactured in a shop at Venray and 
shipped by train to Hoensbroek in a special car, and from the respective sta
tions to the worksite by lorry N17. This procedure was actually based on 
the experience acquired during construction of a prior church 1vhose 20-m 
hypar plates were manufactured in the same plant and shipped by road 
(1960). Because the pieces forming the roof are separate ent,t,es, buckling 
problems arose in the wings that had to be addressed ,n a specfc study 
N18 The units are I m high, as in the preceding examp'e, and 8 cm thick. 
The facade panel is 20 cm thick, which indudes 2 cm of friglith insulation, 
and has a fold angle somewhat smaller than on the roof, as we'I as vertical 
windows on the sides. 

LARGE·SCALE STRUCTURES 

The first of the two large-sca e folded roofs identified in Holland covers the 
new wholesale fish market a1 Scheveningen (c. 1964) F6. lt covers the main 
lobby and an area housing a canteen and small auditorium, located in bet
ween a very long (23 x 15 = 345 m) warehouse with a saw-toothed roof 
and the office building. The offices, together with the area under the roof, 
vest the building with a son of monumental forefront. The roof design is 
more complex than the structures described above, cantilevering 10.8 m 
beyond the supports and spanning a distance of 27.3 m. But in addition, it 
drops vertically at one end to form the enclosure wa,! on that side. The folds 
have equilateral triangular sections, but on one side of the free-standing 
column the size decreases by half to accommodate twice the number of 
sections. Moreover, al the foregoing, induding the shape of the folds (1vhich 
taper towards the smaller base), is adapted to a trapezoid floor plan. The 
dimensions are roughly 37 m long by 22.75 and 29.25 m wide on the short 
sides, with the entire roof sloping slightly but steadily downward from 
where it begins to cantilever. 

The overall shape of the roof is designed to adapt the structure to bending 
moments: " The depth of rhe canrilever was increased ro accede ro the bui/
der's desire ro adapr rhe heighr to rhe momenr diagram. The roof is srari
cally determinare, canrilevenng ourward lrom free-standing columns on one 
side o/ rhe building and resting -wilh an articulated Joint- on a bearing 
wa/1 on rhe orher, as shown in rhe long,rudinaf seaion. l ... 1 A final lold 
was builr ar rhe columns ro berre, adapr their depth and rhe deprh o/ the 
bearing wal/ ro rhe momenr diagram; rhe height o/ rhis lo!d is ar rhe bea
ring wa/1 rhe same as lor al/ rhe others. • N19 

The chief problem, naturally, in light of the slenderness of the columns 
-11early 9 m high- was lateral stability in this a rea, • which is why triangula
red srilleners were placed on borh sides o/ rhe roo/ ro absorb lateral forces; 
the roo/ rests on and is larerally supported by these members" N20. Once 
stability was ensured in this area, the issue of structural instability in others 
was addressed - in particular the risk of cantilever buckling-. When Prof. 
A.M. Haas and the Stevin laboratory were consulted in this regard, they 
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desde las respectivas estaciones N17. La expe
riencia estuvo en rea lidad basada en la cons
trucción de una iglesia anterior en donde se 
usaron placas hypar de 20 m de longitud ela
boradas en los mismos talleres y transportadas 
por carretera en 1960. Dado que las piezas de 
cubierta eran independientes entre sí, se plan
tearon problemas de pandeo en las alas que 
tuvieron que ser estudiados especialmente 
N1s. Su altura, al igual que la del ejemplo 
anterior, era de 1 m y el espesor de 8 cm. Los 
paneles de fachada, con ángulo de pliegue 
algo menor que en la cubierta, estaban perfo
rados con ventanas verticales en su arista y 
tenían un espesor de 20 cm, incluyendo una 
capa interior de aislamiento Friglith de 2 cm. 

Grandes estructuras 
El primero de los dos ejemplos de grandes 
cubiertas plegadas holandesas que hemos 
identificado corresponde al nuevo edificio de 
subasta de pescado de Scheveningen (c.1964) 
F6. Su función fue la de cubrir el vestíbulo 
principal y una serie de espacios intermedios 
como una cafetería y un pequeño auditorio 
situados ent re una larguísima nave en diente 
de sierra de 345 m2 (23 x 1 5 m) y el edificio 
de oficinas. La cubierta plegada y las oficinas 
formarían una especie de cabeza monumen
tal del conjunto. El diseño de la cubierta fue 
una estructura plegada de mayor complej idad 
que las anteriores, con dimensiones de 10,80 
m de vuelo y 27,30 m de luz, pero plegándo
se además verticalmente en un extremo, con 
lo que se convertía en muro de cerramiento 
por ese lado. La sección de los pliegues forma 
triángulos equiláteros pero a partir del sopor
te exento se rea liza un doble plegamiento, 
reduciendo su sección a la mitad y duplicando 
el número de pliegues. Todo esto se adaptaba 
también a una forma trapecial en planta a la 
que se ciñó la forma de los pliegues (éstos se 
hacían por lo tanto más grandes hacia la base 
mayor del trapecio). Sus dimensiones aproxi
madas son 37 m de largo por 22, 75 y 29,25 
m en los lados cortos, y se mantuvo una 
pequeña pendiente constante y descendente 
en toda la cubierta a partir del voladizo. 

Toda la forma de la cubierta se justifica por su 
adaptación a los momentos flectores: "La 
parte en voladizo aumenta su canto de acuer
do con el deseo del constructor_ de que su 

altura se adecúe a la línea de momentos. La 
cubierta es estáticamente determinada, con 
apoyo en columnas exentas en el punto de 
inicio del voladizo y con una unión articulada 
en la pared de carga en el otro extremo, tal 
como se indica en la sección longitudinal. [ . .. ] 
Para que el canto entre los soportes y la pared 
de carga se adapte mejor a la curva de 
momentos se ha dado un nuevo pliegue 
desde los soportes, que tiene en la parte de la 
pared de carga la misma altura que los otros 
pliegues." N19 

Naturalmente, el principal problema, dada la 
esbeltez de los soportes, de cerca de 9 m de 
altura, fue la estabilidad lateral en esa zona, 
"por eso han sido colocados a ambos lados de 
la cubierta sendos rigidizadores triangulares 
que absorben las fuerzas laterales y sobre los 
que la cubierta descansa y apoya lateralmen
te" N20. Una vez asegurada dicha estabilidad 
se planteó si como conjunto habría otras 
zonas inestables, temiéndose especialmente 
el riesgo de pandeo en la parte volada. Para 
ello fue consultado el prof. A. M. Haas en 
colaboración con el laboratorio Stevin, que 
consideraron "aún necesario colocar una 
plano estabilizador en el voladizo y un arrios
tramiento transversal en el punto de los plie
gues en que el momento positivo es máximo" 
N21 . Dicha rigidización fue completada con 
un nuevo arriostramiento entre los pl iegues 
extremos en la zona de los soportes. Es inte
resante constatar que la misma idea del plano 
estabilizador se puede encontrar también 
entre los pliegues del vano mayor del audito
rio de la Sede de la Unesco en París, de M. 
Breuer y P. L. Nervi (1958), una de las principa
les y más logradas realizaciones con cubierta 
plegada a nivel internacional. Sin embargo, 
se ha de indicar que en ella no existieron 
voladizos. 

La cubierta fue realizada sin pretensado y no 
se emplearon barras arqueadas ni estribos. En 
lugar de éstos últimos, se pusieron barras 
inclinadas a 45° en dos direcciones a ambos 
lados de las paredes de las V, con el fin de 
absorber los esfuerzos principales de tracción. 
Los pliegues alcanzaron 2,51 m en su parte 
más alta y tuvieron un espesor de 15 cm. 
Dada su gran inclinación, el encofrado tuvo 
que hacerse con doble pared, aunque la 



mayor dificultad la ofreció el plano estabiliza
dor del voladizo, para el que se tuvieron que 
dejar preparadas hendiduras de espera en los 
paramentos de los pliegues, dado que se hor
migonó posteriormente. Por tanto, después 
del vertido, su encofrado tuvo que sacarse del 
estrecho espacio entre el plano estabilizador y 
los laterales del plegado. Por ello y por la 
maestría demostrada en toda la ejecución, en 
el artículo citado se hace especial mención de 
honor al contratista encargado. 

El aulario del Politécnico de Delft 
El segundo ejemplo de grandes cubiertas ple
gadas es también el más importante realizado 
en los Países Bajos y corresponde al ya men
cionado aulario de la Universidad Técnica de 
Delft. Este edificio recibió la aprobación para 
el comienzo de las obras el 1 de marzo de 
1961 pero dificultades de todo tipo (relacio
nadas con el mal tiempo de los dos siguientes 
inviernos, las complicaciones constructivas y 
ciertos conflictos laborales del periodo) hicie
ron que su fecha de terminación prevista se 
alargara a 1966. En su composición fue un 
edificio de mucha mayor complejidad que los 
anteriores, ya que no sólo se trataba de cubrir 
un único espacio de dimensiones más o 
menos grandes, sino una amplia variedad de 
espacios que exigían condiciones muy varia
das de apoyo F10. No obstante, su parte más 
destacable e interesante a efectos de solucio
nes estructurales se sitúa en el gran auditorio 
emergente en su parte delantera y resuelto 
con una llamativa forma de artesa elevada 
sobre el suelo. Este diseño tan poco común 
estaba justificado como solución al conflicto 
de dos exigencias fundamentales: ser un ele
mento muy visible desde la Mekelweg, el eje 
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urbanístico del coniunto de la Universidad, y 
por otra parte no ser un obstáculo en su ubi
cación en el extremo de la misma. 

Esta paradoja encontró su solución en un 
auditorio situado en primera planta pero que 
por debajo dejaba el paso abierto, tanto visual 
como físicamente, hacia el espacio de la 
Mekelweg N22. Así pues, el suelo del aulario 
debía elevarse sobre el terreno, lo que se hizo 
sobre dos gruesos pilares de sección poligonal 
que, por equilibrio de las cargas, se situaron 
remetidos respecto al perímetro F7 . Como 
resultado quedaba una losa de suelo con un 
vuelo de 14 m respecto a dichos soportes. 
Esta razón es la que obligó a una cubierta 
enteramente en voladizo, ya que: "a partir de 
la descripción de la artesa ([el suelo d)el anfi
teatro del aulario), una construcción de 1600 
m2 de superficie soportada en dos columnas 
en el centro, se tendrá de inmediato la impre
sión de que no reúne condiciones para ade
más resistir el peso de la cubierta. Consiguien
temente, queda rechazada la cuestión de si 
tendría sentido una estructura de cubierta 
apoyada sobre la artesa. El borde de la cubier
ta está remetido entre 2 y 3 m del de la arte
sa pero, con todo, a 1 2 m de los soportes, y 
dado que no se pueden admitir soportes atra
vesando el gran auditorio, resulta que dicha 
cubierta deberá sobresalir desde la parte 
media del edificio". N23 

Eliminada pues la posibilidad de carga sobre 
cualquier punto del auditorio, el primer apoyo 
válido estaba en la pared frontal correspon
diente a las cajas de conductos verticales de 
instalaciones. Esto fijó en 32 m el voladizo de 
la cubierta para esta parte. El conjunto de 
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EN LA PÁGINA ANTERIOR: 
F6 MERCADO DE SUBASTA DE PESCADO. SCHEVENINGEN 
EN ESTA PÁGINA: 
F7 J.H. VAN DEN BROEK Y J.B. BAKEMA, 
CONJUNTO URBANISTICO, SECCIÓN TRANSVERSAL, 
MAQUETA DE LA VERSIÓN DEFINITIVA 
Y PRIMER ANTEPROYECTO DEL AULARIO DE LA U.T. DE DELFT, 1966 
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16(}() ml resr,ng on rwo columns in che middfe, char ir woukl nor be abfe ro 
supporr che weighc of che roof as wef/. This rules our che possíbú,ry of res· 
r,ng che roof on che rrough. Moreover, wh,Je che edge of che roof is ser 
badc 2 ar 3 m from edge of che rrough, ,r ,s sr,n locared 12 m beyond che 
cofumns: and since chere may be no cofumns ar any inrermedíace pomc ,n 

the audicorium, che roof muse be buílt ro P,OJl!CI ourward from the centre of 
the building.• N23 

Given that loads could not be supported anywhere with,n the auditorium 
proper, the dosest structure suitable fo¡ this purpose was the wall along the 
front end endosing the seNice shafts. This meant cant1leveiing the roof 32 
m in this part of the building. Together, then, the trough and roof would 
look much like two semi-open valves of a sea shell The suspended roof 
envisaged in one of the prelirrnnary designs F7 was disrmssed as unviable 
both for reasons of acoustics and construct1onal feasibi Ity N24 lt was 
fmalfy conduded that ali the requirements could be met w1th a folded roo!. 
Ali the structural members In the aud1tonum may be said, then, to be based 
on folded plate systems. sInce the trough-shaped floo¡ slab may also be 
dassed in this geneial category. Although the study that follows focuses pn· 
mar1fy on the roof, certam aspects of the trough are also discussed. The 
basic shape of the roof cross-sectIon is a senes of six equilateial triangles 
measuring 7.40 m on each s1de. The enormous depth (6 m) generated is 
onfy necessary at the spring line, howevei; 1.e., axis 13 on the longitudinal 
section of the building FS For this reason, a few metres beyond that base 
and across the rest of the structure, ali the unnecessary material is • elimina· 
ted' from the roof to forma gnd that follows the lines of fold geometry. 
This lamce-type structure also simplified the mstallat1on of skylights. The 
rear (tensile) support for th1s gnd consists In a huge g1rder at sectIon num
ber 18, in turn restIng on four columns sub¡ected to tensile forces (number 
6 on the axonometric draw1ng ,n F8). Much of the centre of the roof CNer 
the building also rests on and counterbalances th1s beam. At section 13, the 
stage Is spanned by a large concrete triangulated lan,ce g rder that rests on 
the sennce shah walls. Consequently, It supports the m1ddle of the roof 
across a width correspond ng to two base triangles. A5 It pro¡ects above the 
vert,ces of the folds, this beam is externalfy visible from above. 

The cant1lever itself is nota standard folded roof element. designed as It 
was to be as hghtwe1ght as possible. lt does not in fact comprise a contI· 
nuous shell, but rathei a series of cantilevered beams. Separated on the free 
end~ these beams are nonetheless onterconnected by membianes that form 
a contInuous slab beginning at a point between sectIons 7 and 8. Their U 
sectIons are shghtly open, w1th s1des that lean outward from the bonom up. 
Long1tud1nally, they tend to converge ata pomt on the free edge. Their 
shape can be likened to a canal whose section tapers down to nearfy 
noth1ng on one end. A5 a result, the inter-beam space steadify mcreases 
towards the outer edge, hghten1ng the overall weight of the structure. What 
makes the roof look like a contInuous folded structure from outs1de is there
fore the arrangement of the lightwe1ght beams and plates that comprise its 
surface. At sectIon 10, the longitudinal profüe tlits abruptly downward. The 
undeiside or soffit of the result1ng structure deteimines the shape of the 

72 ¡arquitectura 

artesa y cubierta serían entonces algo así 
como las dos valvas entreabiertas de una con
cha. En un anteproyecto previo se planteó la 
solución de una cubierta colgante F7 que fue 
rechazada como inviable tanto por cuestiones 
acústicas como por posibilidades constructivas 
N24. Finalmente se llegó a la conclusión de 
que una cubierta plegada reuniría todos los 
requisitos. Puede decirse por tanto que todas 
las estructuras resistentes de la parte del audi
torio se basaron en sistemas de plegaduras, ya 
que la losa del suelo con su forma de artesa 
estaría también incluida en este tipo general. 
Por ello aunque concentraremos el estudio 
principalmente en la cubierta también hare
mos algunos comentarios sobre la artesa. 

La forma base de la cubierta está constituida 
por su sección transversal con una serie de 
seís triángulos equiláteros de 7.40 m de base. 
Sin embargo, el gran canto resultante (6 m) 
sólo es necesario en el punto de empotra
miento, es decir el correspondiente a la refe
rencia número 13 de la sección longitudinal 
del edificio FS. Por esta razón, la cubierta, 
unos metros antes y en toda la parte de la cola 
de empotramiento, "elimina· todo el material 
innecesario y se convierte más bien en un 
entramado espacial de barras que continúan 
la geometría de los pliegues. Su estructura 
calada en esta zona facilita además la apertu
ra de lucernarios. El apoyo trasero (a tracción) 
de este entramado se realiza sobre una gran 
viga en la sección número 18 unida a su vez a 
una serie de cuatro columnas traccionadas 
(número 6 en axonométrica de Fs). Sobre la 
mencionada viga descansa también como 
contrapeso buena parte de la cubierta de la 

o,7. 
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zona media del edificio. Existe además en la 
sección 13 una gran viga de celosía triangular 
de hormigón que cubre el vano del escenario 
y que descansa en los muros de los conductos 
verticales de instalaciones. Por consiguiente, 
sobre ella apoya la parte central de la cubier
ta en un ancho correspondiente a dos triángu
los base. Esta viga sobresale por encima de los 
vértices de los pliegues y es visible al exterior 
desde una posición elevada. 

La parte en vuelo no es tampoco una forma 
típica de cubierta plegada, y ello es debido 
fundamentalmente al deseo de que resultara 
lo más ligera posible. En realidad no está for
mada por una lámina continua sino por una 
serie de vigas plegadas en voladizo. Éstas 
están separadas en sus extremos pero unidas 
por algo así como membranas interdigitales 
que las unifican en una losa continua a partir 
de un punto entre las secciones 7 y 8. Sus sec
ciones están formadas por Us con los lados 
inclinados y abiertas hacia arriba. En sentido 
longitudinal convergen hacia un punto en el 
extremo libre. Su forma es por tanto asimila
ble a la de un canal que va disminuyendo su 
sección hasta casi reducirla en un extremo. Así 
pues, a medida que se acercan al borde los 
espacios entre vigas aumentan y el conjunto 
se hace más ligero. El aspecto exterior de 
cubierta plegada continua se debe a la coloca
ción de ligeras vigas y placas que completan 
su superficie. También se puede ver que el 
perfil longitudinal presenta un fuerte quiebro, 
muy reforzado, en la sección 1 O. Este quiebro 
determina en su parte inferior o intradós la 
sección deseada para el techo del aulario, cal
culada en gran medida en función de las con-

F9 MAQUETA TRASERA DEL EDIFICIO CON PLIEGUES VERTICALES, 
SECCIÓN DE LOS ENCOFRADOS DE lA CUBIERTA PLEGADA 

EN ZONA MEDIA OH EDIFICIO, Y ESTRUCTURA OH VOLADIZO 

F8 SECCIÓN LONGITUDINAL DE REFERENCIA, 
PERSPECTIVA AXONOMITRICA Y SECCIONES TRANSVERSALES 
DE lA CUBIERTA DEL AUDITORIO. 
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diciones acústicas. Un importante elemento es 
también la viga de borde en forma de canalón 
que recorre todo el extremo frontal de la 
cubierta uniendo todas las puntas de las vigas 
en vuelo F9/ 10. 

Por la forma trapecial de la planta los pliegues 
extremos tienen una forma especial, con un 
plano inclinado que desciende hasta una línea 
horizontal a la altura de la viga-canalón fron
tal antes mencionada. Este plano extremo, al 
no estar confinado lateralmente, podría 
doblarse abriéndose hacia el exterior. Para evi
tar este efecto, se colocó una ancha lámina 
horizontal de borde a la misma altura que la 
viga-canalón y con la que se une formando un 
perímetro rigidizador continuo. Esta lámina 
podría también considerarse como un último 
pliegue extremo doblado hacia dentro. Su 
extremo libre interior está colgado del vértice 
situado en su vertical F9. 

Para absorber las tracciones, se introdujeron 
hasta 18 cables pretensados, cada uno de 
ellos con 12 hilos de 0 7 mm, a lo largo de 
toda la parte superior de las vigas, desde el 
final de la cola de empotramiento hasta el 
extremo en vuelo y descendiendo en parte por 
sus laterales F9 . Por razones de aislamiento 
acústico, especialmente contra el ruido produ
cido por aviones de reacción, la cubierta tam
poco podía ser en extremo ligera, considerán
dose un peso mínimo de 400 kg/m2. 

Como es visible en la maqueta, en realidad la 
solución de cubierta plegada no sólo se limitó 
al auditorio principal sino que abarcó todo el 
edificio. La dimensión y forma de plegado del 

aulario determinó la del resto, aunque dupli
cando el número de pliegues y reduciendo por 
tanto su altura. Este plegamiento se desarrolló 
a todo lo largo del edificio con un perfil que
brado tal como se aprecia en la sección longi
tudinal. En él se puede distinguir una primera 
parte entre las secciones 18 y 31 (incluyendo 
la parte inclinada de enlace) con una altura de 
onda de 2 m y una luz máxima de 18 m y el 
resto, desde la 31 a la 38, con altura de 1, 1 O 
m y luz de 10,50 m. Este último tramo se ple
gaba finalmente en vertical para formar el 
cerramiento de la parte trasera. En ambos 
casos, las alturas eran algo mayores de las 
estrictamente necesarias pero se mantuvieron 
para seguir la coherencia del diseño. 

Aunque en un principio se pensó en prefabri
car esta parte de la cubierta, finalmente se 
ejecutó in situ con cables de pretensado. Dada 
la pendiente de sus laterales (60°) fue obliga
do usar un encofrado de doble pared F9. En 
general, y sobre la utilización del pretensado 
en el edificio, debe comentarse que muchas 
veces fue utilizado no por estrictas cuestiones 
de resistencia sino por prevenir la existencia 
de grietas. Éstas se consideraron inadmisibles 
ya que por economía de presupuestos el hor
migón debía ser el material de acabado, sin 
ulterior revestimiento, tanto en interiores 
como en exteriores. Naturalmente, en esto se 
incluía también gran parte de la cubierta. 

En cuanto a la artesa o estructura sustentante 
del auditorio seguiremos en su descripción a 
Dusschotten: 'Ja construcción consta de un 
cuenco de forma aproximada a un hexágono 
constituido por superficies planas. Sobre la 

aud1to11um ceil,ng, arge.y calculated to meet acoust,c •equirements. Ano· 
ther impor.ant element ,s the gutter-shaped 1,e beam that runs alorg the 
entire 1ror• of the roof. ccnnect ng tre :ips of all the cantilevered beams 
F9/ 10 

Due to the ·apezoid shape o! tne floor plan, the r.,o outer folds are shaped 
d,fferent '/ from tne rest. ·...-,in a slab slant ng dow1;:ard to a horizontal ine 
at :he same ele-1ation as the gutter bearn. Since this outer slab ,s not ,ate· 
rally resuai~ed. t cou1d potent1ally aend and open outward. This 11 pre,en
ted by a l'lide horizontal st,ffener pos,tioned a ong tne edge at the same 
he:ght as and attacned to the gutter beam. al around the per,meter. Such 
slab or stifferer might also be ,iewed as a final end fold. turned inward. lts 
free inside end is suspended from the vertex direa~ above ,t F9 

Tens e stress ,s absorbed by 18 prestressed cables. each consisting of ~,el
ve 7-mm O wires, laid along the top of the beams from the spr,ng ne to 
the cant,le,ered tip, and par.ly hangmg down o,er the s des F9 tor reasons 
of acoustic insulation, rn particular as protewon against the overhead jet 
no se. a ,ery lighr.,eignt roof ·,·ould not ha·,e been su,table; a •.,e·ght of at 
east 400 <mlm2 l'las deerreo to be necessary 

As the scale model shows. the iolded rooí solut.on was not used o,er the 
main aud:tocium only, blJt on the building as a who'e. The size and s,ape of 
the folds 0'1er the auditorium deterrnmed the size and shape throughout, 
although on the rest of the building the number of fo!ds was doubled and 
the r heignt consequently lo•.,ered. Although tne arrangernent is the sarne 
across the entire roof, the elevations and dirnensions differ, as shown ,n the 
:ongitud:nal section. From sections 18 to 31 (includ,ng the slanted abut• 
ment), the un,ts are 2 m high and span a max,rnurn of 18 rn, 1·1hereas in the 
rest oí the bu,:cmg, 1rom sections 31 to 38, the he,gnt ,s 1.10 m and the 
spans measure 10.50 m. ~1creo•:er, tnis final sewon drops veílically to form 
the rear enclosJ·e wa' • Although the height s some,:>iat greater :han 
s:11c:,y necessary in botn cases. it ·.,as m.inta red for reasons of design coi· 
s,s:ency 

ln11,al~. this pan of tne roo: was to be precast, but ,1 was final~ cast rn situ 
and p'estressed The steep slope of the s,ces (60') necesl'tated tne use of 
coub'e wa· false'-'01< F9 As a general rule, much of the strocture was pres
tressed more to pre·,ent cracking than to enhance strengtn. This precaution 
l'las indispensable, for the concrete was to be exposed on exter,ors and 
rnteriors botn, w,th no funher f1nish. for reasons of economy. And the roof 
was, natu•al,y, no except:on. 

0uschotten descrioed the trougn or structu'e support,ng the arnph,tnea:re 
;n the following terms: • The around the serv,ce shafts thar ene/ose tne open 
{s,xth/ sitie of tne aud,ronum. The stage, 14 m ,w<1e, 1s locared between 
these shafrs. The legs are oosd:oned 15 m •nward o/ the edge and spaced 
l4.50maparr.· N25 

The struaural sol~tion for 11 e base or bottom of the trough -'ive very deep 
bearrs- entailed no particular cornplex,ty. The s'anted sides. ho,:eve•, "ere 
bui t as though they were fo:ced p·ates, as described above Nonetheless, 
g,ven its vast s,ze, tnis struau·e cannot be rega·ced to be a • pure • thin 
she!I. The upper paíl is reinforced ,.,ith a series of ribs, both perpendicular to 
the edges and along the joints F11/ 12. The forme, are required because 
without them the benmng stress on tne plates would have necessitated a 
s'ab 60 cm th,ck at the ieast favoJ·able point Thanks to these ribs, 25 cm 
wide thrcughout l'l1th a maximurn height of 80 cm and spaced at 2-rn rnter• 
va s. :he slab is no more tnan 16 cm thick. The ribs aiong the 1~nts. n turn, 
are needeo to suoport and : e the r:bs descr,bed in the preced ng para
graph, but also to ai>sorb the huge stress converging on the ioints themsel• 
·,es The d agonal ribs at the corners that slope towards the egs are particu
ar.y impressi,·e: calculated to weigh 1880 t each, they hal'e a sea on 
measu,ng 2.5 m2 at the bottom (althoJgh ,t tapers). 

Spat,ally, the structure mignt be ,iewed as a grid cornprising a series or ribs, 
when in fact ,t was eng,neered 1 <e a fo'ded p,ate S)'stem, at least as far as 
the bottom and the f,rst tier of slanted slabs are co,cemed. (Ousschotten 
1964, pp. 166-168) 

By contrast. the more shallo,·ly sloped upper tier ·,:as ·n fact designed as a 
,aoed slab res:,ng on :he lower t,er and ernbedded in the service shaft 

·sal s. In the anide cited atxr,e 0usschotter describes and expla ns the 
structural ca culaüons used for the 'oor and O'ser tier, ,n which for reasons 
of symmetry each slao is s:atically ceterm,nate F11 With ·espen to the 
process fol O'sed, he 1·111tes • thrs mge.•:ous fo/ded plate approach -thar .,-e 
owe to er:gir.eer F.A. Vreede- .vas implemented ,v,rh rhe aid of (remana 
d•ag,ams fo, four symmemca/ a.od loiJr asymmetrica/ loads' N26 

Fo· a number oí reasons. ali discusseo .n the aílrcle. prestressing was used 
ex:ensi,eiy in tnis structure. The most ,mpoílant of these reasons ,nclude: a) 
smaller thicknesses a,d tnerefore lighter we:ghts. b) the need to impede 
changes in shape and c) tne need to create cornpressive stress on the plates 
comparaole to shear stress. AII this led to a complex system of cabies ,n the 
bearns. reinforcement ribs and plates. Since in :ne latter tne cables had to 
be laid on a deep curve (up to tl'IO rad,ans). the forces acting on the pla:es 
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are '101 perpend cu ar; ttus n turn •educes friction and leads to a substam,a 
oss of stress F12 

Be t saíd, final y, tha! the roo! a~ tro;.,gh structures are llOt completety 
ndependent of one another. Ar t1'e (mu everedl front. the •oof beams are 

auached ro the trough below WJth vertica Dyw,dag • bots to ensure that 
the ends of the beams were aligned with as ,ght tensre force"because 
• the beams coufd not be expected to bend equa lf. These bars are de~g
ned to prevent • tlle roof from we,ghmg down on the troug/> w• 'fe ar the 
same r,me ensuring thar the disrance berween roof and rrough was u ,af
feaed by snow, v.,nd or differential shnnkage or deflealOI N27 Horizon
tal movement, ~owever, needs to be a owed 

The aud,tonum bu lding was the most complex folded piare structure erec
ted until that ume iíl Holland. although as noted. i! was nota pure shell 
because ,rs sheer size necess tated !he adoptlOO of 'll1xed solutiOlls, mas
muchas the St1Jcture could not have been btflt WJth she s alone at any 
reasonable cost. That ex¡ila ns why such a large port,Oll of th s paper 11 

devoted to th s strucrure. the fnal examp e of Dutch folded plates cons de
red o tne present study. NOlletheless, !here are other examples of mterest, 
at least two of which are worthy of menuon. They are not d scussed hereun 
der. however, because tlley exceed the I m1ts defined. given !hat they can 
only be marg na ly regarded to be Dutch endeavours. One s the Van der 
Leer alfices oted earfier in this paper, bu lt ,n Amstelveen by the American 
arch•tect Marcel Breuet The other 1s the roof over the splend d town ~al! at 
Mari, Germany (1958 -e 1960), designed by the Van den Broek and Bakema 
studio. Both these structures might be discussed , a fol ow-up of the survey 
,rit,ated here. 

In any event, perll.Jps the first concluwn tha! may be dra,m rs the very 
shon U'lle Oess than seven years) dunng wh1ch folded she I structures were 
bu t in Hol and. s,nce meu use was v,nua ly abandoned soon thereaher (at 
least, to the best of tllrs aumor's know1edge). Substanua prog·ess can be 
sa·d to have been made 1n th s penad, w,th cant eve~ ncreas ng from an 
,n Ual 4.5 m to 32 m •n .,e Delft aud tonum. Spans, in wm, at east dou
bled 1n s ze, from 9 to over 20 m Another charactenst,c worthy of note s 
the rat onal approach taken n most of them. nsofar as they represented 
the most su,table solut ons to the problems pcrsed with !he resources ava a
ble a: the ~me. Proof of thar may be found m the thoughts and refle<11ons 
of their authors, summarized here. lastly, these structures were much less 
common than other types of she 1~ part,cularly the cylmdncal variety. The 
present study was undertaken precise~ to remedy the present general lack 
of awareness of the r existence, espeoa ly since the auent,on and deta 1 
w,th wh·ch they were descnbed n contemporary l,terature is a clear nd,ca
tion of the r authors' convicuon that they were rndeed mteresting and 
except100al structures. 

We wrsh to thank PA. Schut-Baak {Oepartment of Architeaural Pro1ecrs of 
the TU Oel/t¡ and Raymood van Sabben (Student-ilSSJSlent 11 of Oel/t PS) fo, 
photographs of the Scheven ngen matket. Th s research was posSJble thanks 
to a reachmg sraff mobi ty grant awarded by rhe 5¡¡.¡nish M nistry of EduCi 
t,on and x,ence durmg academrc year 2003-2004 
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EN LA SIGUIENTE PAGINA: 
F 11. OiMENSIONES DE LA ARTESA. ESQUEMAS 

DE CALCULO Y FOTO VIGAS DE REFUERZO 
(DUSSCHOTTEN t964, PP 166-8) 

EN ESTA PAGINA: 
F12. PLANTA SUELO AUDITORIO CON 

INDICACIÓN DE VIGAS DE REFUERZO Y CABLES 
DE PRETENSAOO (OUSSCHOTEN 1964, P 166) 

base del cuenco salen planos inclinados a 30° 
con una longitud de 9 m, medidos oblicua
mente, y desde sus extremos nuevos planos 
formando un borde de 7, 50 m de ancho e 
inclinación 1: 12. [ ... ) Esta construcción des
cansa sobre dos columnas -'las patas'- bajo 
los puntos de encuentro entre los planos incli
nados y la base, y además sobre las paredes 
de las cajas verticales de instalaciones, las cua
les cierran el lado abierto del aula. Entre las 
cajas de instalaciones se encuentra la apertu
ra del escenario con más de 14 m de ancho. 
'Las patas' están a 15 m del borde y separadas 
14, 50 m entre sí." N25 

La estructura de la base o fondo de la artesa 
no tuvo en realidad especial complicación ya 
que pudo resolverse con cinco vigas de gran 
canto. El resto de planos inclinados en cambio 
sí fue asimilado a una construcción de placas 
plegadas según la descripción antes efectua
da. No obstante, dadas sus grandes dimensio
nes, tampoco se puede decir que fuera pura
mente una construcción laminar. En su parte 
superior tuvo que disponerse toda una serie 
de vigas de refuerzo tanto en dirección per
pendicular a los bordes como en las líneas de 
plegadura F11112. Las primeras tuvieron que 
colocarse debido a que, sin ellas, la flexión de 
las placas hubiera exigido un espesor de losa 
de 60 cm en su punto más desfavorable. Con 
las mencionadas vigas, que tenían un ancho 
constante de 25 cm y una altura máxima de 
80 cm estando separadas cada 2 m, la losa 
pudo realizarse con sólo 16 cm de espesor. En 
cuanto a los refuerzos sobre las aristas vinie
ron obligados por su papel de apoyo y atado 
de las anteriores pero también debido a los 
grandes esfuerzos surgidos en dichas aristas. 
Especialmente importantes fueron, por ejem-

plo, los de las aristas diagonales inclinadas 
hacia las patas, calculados en 1.880 Tm cada 
uno. Para ellos fue necesaria una sección en el 
arranque inferior de 2,50 m2 que después iría 
en disminución. 

Aunque pueda parecer que la estructura 
correspondería a un entramado espacial de 
vigas, fue efectivamente calculada como un 
sistema de plegaduras, al menos en la parte 
del fondo y el primer nivel de planos inclina
dos. Dichas vigas no se perciben nunca desde 
el exterior, que está formado siempre por 
superficies planas lisas. El último nivel, con su 
menor pendiente, sí fue en realidad asimilado 
a una especie de losa nervada apoyada en el 
nivel inferior y con empotramientos en las 
cajas verticales de conductos. En el artículo 
antes mencionado de Dusschotten, se hace 
una descripción y justificación del método de 
cálculo seguido para la parte plegada, en el 
cual cada una de las placas resulta estar, por 
consideraciones de simetría, estáticamente 
determinada F11 . Respecto a su desarrollo se 
cita que: "éste ingenioso cálculo de lámina 
plegada -gracias al ingeniero F. A. Vreede- ha 
sido llevado a cabo con ayuda de diagramas 
de Cremona para cuatro casos de carga simé
trica y cuatro de asimétrica" N26. 

Por diversas razones todas ellas enumeradas 
en el artículo se hizo amplio uso del pretensa
do. Citaremos como más importantes: a) la 
reducción de espesores y por tanto de pesos, 
b) el impedimento ante los cambios de forma 
y c) crear en las placas tensiones de compre
sión que permitieran la asimilación de las ten
siones por esfuerzos rasantes. De ellas se deri
vó un complejo sistema de cables, tanto en las 
vigas y refuerzos como en las placas. En éstas, 



la trayectoria de cables tuvo que adoptar tra
zados curvos muy cerrados (hasta dos radia
nes) por lo que se originaron fuertes pérdidas 
de tensión por disminución del rozamiento al 
no ser perpendiculares las fuerzas F12. 

Finalmente, es de interés comentar que tanto 
la estructura de cubierta como la de la artesa 
no están completamente desligadas. En su 
extremo frontal (en vuelo) las vigas de cubier
ta están también unidas a la artesa inferior 
mediante barras verticales Dywidag. Su fun
ción era que "mediante una ligera fuerza de 
tracción los finales de las vigas quedaran ali
neados", puesto que "no era de esperar que 
todas las vigas flectaran por igual". Las barras 
debían evitar "que la cubierta pesara sobre la 
artesa y sin embargo impedir que la distancia 
entre cubierta y artesa cambie a causa de la 
nieve, el viento o la retracción o las flechas 
diferidas" N27. En cuanto a los movimientos 
horizontales sí debían ser posibles. 

El edificio del auditorio supuso la realización 
más compleja hasta ese momento en Holanda 
con estructuras que incluyeran sistemas de 
placas plegadas, aunque como hemos visto 
no pueda hablarse de un caso puro, ya que 
por sus dimensiones se tuvo que recurrir a 
soluciones mixtas dada la imposibilidad de 
hacerlo de forma razonablemente económica 
con el uso exclusivo de láminas. Por ello le 
hemos dedicado la mayor parte de nuestro 
trabajo y nos ha servido también como ejem
plo final en la serie de estructuras neerlande
sas de esta clase aquí consideradas. No obs
tante, con él no se agotan los ejemplos de 
interés y existirían al menos otros dos casos 
dignos de mención relacionados con el ámbi
to neerlandés. Hemos prescindido de ellos por 
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entender que estaban fuera de los límites aquí 
marcados ya que sólo más excepcionalmente 
pueden ser considerados como realizaciones 
holandesas. Uno de ellos serían las oficinas 
Van der Leer, ya citadas al comienzo de este 
trabajo y construidas en Amstelveen pero rea
lizadas por del arquitecto americano Marce! 
Breuer. El otro ejemplo es la cubierta del edifi
cio representativo del ayuntamiento de Mari 
en Alemania (1958-c.1960), pero proyectada 
también por la oficina de Van den Broek y 
Bakema. Podrían tratarse por tanto en un pos
terior desarrollo del trabajo aquí iniciado. 

En todo caso y como conclusiones podría 
decirse en primer lugar que es llamativo el 
corto periodo de tiempo (menos de 7 años) en 
el que se erigen en Holanda construcciones 
laminares plegadas, abandonándose después 
prácticamente su uso (al menos, hasta donde 
hemos podido conocer). En ese periodo el 
avance de las realizaciones puede considerar
se importante, ya que desde vuelos de 4,5 m 
se alcanzan los 32 m del auditorio. En cuanto 
a luces se puede hablar como mínimo de 
duplicación; de 9 m a algo más de 20 m. Tam
bién sería destacable el aspecto racional con el 
que se plantean la mayoría en cuanto a la ido
neidad de las soluciones dadas a los proble
mas con los recursos del momento. De ello 
serían testimonio las consideraciones de sus 
autores o técnicos aquí resumidas. Por último, 
debe resaltarse su carácter minoritario respec
to a otros tipos laminares, especialmente los 
casos de cáscaras cilíndricas. Por ello, y por su 
casi total desconocimiento nos ha parecido 
oportuno darlas a conocer, máxime cuando 
por la atención y detalle con que en su día se 
publicaron se puede imaginar la convicción 
que se tuvo de su interés y excepcionalidad. 
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Deseamos dar las gracias a P. A. Schut-Baak (Departamen
to de Proyectos • TU Delft) y a Raymond van Sabben 
(estudiante asistente PS) por su amabilidad en facilitamos 
fotografías actuales del mercado de pescado de Scheve
ningen. Esta investigación ha sido posible gracias a una 
beca de movilidad del MEC durante la cur.so 2003-04. El 
texto es una adaptación de la ponencia presentada en el 11 
Congreso Internacional de Histona de la Construcción 
celebrado en Cambridge en abril de 2006. 
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ARQUITECTOS [MADRID]: 
Javier de Mateo 
Carlos Asensio-Wandosell 

COLABORADORES: 
Maria Scattaglia. 
Taner Menekse 

[200s] 

Diseño gráfico y señalización: Antonio Marfn 
Constructora: Protectora Urbana S.A. 

PROMOTOR: 
Ayuntamiento de El Berrueco (Madrid) 
Dirección General de Deportes C.A.M. 

FOTÓGRAFO: 
Federico López 

1. FACHADA NOROESTE: DOS PIELES DE POLICARBONATO 
2. FACHADA SUROESTE: PIEL DE POLICARBONATO + PIEL DE lAMAS DE MADERA 
3. CUBIERTA TIPO DECK 1 % 
4. FORJADO DE CHAPA GRECADA DE ACERO GALVANIZADO 
5. FACHADA NOROESTE: PIEL DE POLICARBONATO 
6. FACHADA SURESTE: PIEL DE POLICARBONATO + VIDRIO 

' 
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Planteamos intervenir en el paisaje, de forma abstracta y sen
cilla, situando un paralelepípedo difuso de geometría simple 
sobre un montón de pastos. Aprovechando el magnífico pai
saje de tierra vegetal y cielo para construir el edificio. 

La volumetría del pabellón son dos prismas superpuestos; 
dos capas: la primera pertenece al estrato suelo, la segunda 
pertenece al estrato cielo: la caja opaca-tierra semi-enterra
da aloja los usos del edificio; y el prisma traslúcido es un 
intensificador de luz; pasa de nube-luz por el día, a luciérna
ga-luz por la noche. 

En el planteamiento del proyecto siempre ha estado presen
te la idea de integrar un edificio de grandes dimensiones en 
un pueblo de construcciones menudas. Para ello decidimos, 
en primer lugar, enterrar el edificio todo lo posible aprove
chando el desnivel del terreno; en segundo lugar, dividir el 
volumen en dos estratos separados por una línea de sombra 
que provoca el vuelo del estrato superior, y en tercero, utilí-

zar un material opaco y duro en la parte inferior y otro incor
póreo y translúcido en la parte superior, que lo funde con el 
cielo. Exteriormente, el edificio presenta una geometría sim
ple, definida por dos materiales principalmente: hormigón 
visto y policarbonato traslúcido. 

La entrada es una caja zaguán que queda semienterrada. Es 
accesible gracias a una suave rampa, a modo de ' promena
de", que nos conduce al interior del edificio. En la fachadas 
laterales la doble piel del edificio se esponja y comunica el 
graderío con el exterior. Esta doble fachada protege el inte
rior del viento del noroeste en invierno, y del poniente en 
verano. Las salidas de emergencia son escaleras definidas 
únicamente por peldaños en voladizo. 

El interior se plantea como un sistema único donde puertas, 
particiones, lavabos, duchas, etc, se construyen con entrama
dos de perfilería de aluminio panelados con laminado de alta 
densidad. La idea era colonizar un interior duro, de hormi-

1-

1-

,, 

gón, con un sistema de mobiliario ligero y refinado, caracte
rizando su uso por el color. 

La distribución de usos es sencilla: del zaguán de entrada 
pasamos a un distribuidor, en doble altura, desde el que se 
accede a la zona de vestuarios, al gimnasio, a la pista o, por 
la escalera, al graderío. El acceso a la pista se efectúa desde 
la parte más privada del distribuidor de entrada, la parte de 
los vestuarios. Es el único momento en el que te das cuenta 
de que es un edificio muy alto. 

Dentro de la pista no hay nada, todo es simple, plano, pasa
mos de los tres muros de hormigón visto, a la parte de lami
nado naranja. En el frente de la grada sin solución de conti
nuidad, se ha intentado diseñar todo en busca de la buena 
forma y no de la mejor forma. 
El desnivel propio del graderío nos permite iluminar y venti
lar naturalmente todos estos espacios mediante una franja 
acristalada situada sobre el zócalo sur del edificio. 

1 
\ 
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EN lA PAGINA ANTERIOR, AXONOMETRIA EXPANDIDA DEL VOLUMEN GENERAL. SOBRE ESTAS ÚNEAS, PlANTAS BAJA Y PRIMERA. 
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EN lA PÁGINA ANTERIOR, SECCIÓN TRANSVERSAL Y AlZAOO OESTE. 
ARRIBA. ALZADO SUR; ABAJO, SECCIÓN LONGITUDINAL. 
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1. BARANOILlA DE ACERO LAMINADO COMPUESTA DE PERFILES CALIBRADOS 
MACIZOS 70.5 MM. 

2 CUBIERTA PVC PlANA INVERTIDA COMPUESTA DE· 
BARRERA DE VAPOR LÁMINA ASFALATICA MORTERPLAX OX 3KG 
CAPA DE 10CM DE HORMIGON CELUlAR 
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PVC lOMM 
AISLAMIENTO PANEL STYRODUR 3035-S/40. 40MM ESPESOR 
GEOTEXTIL 140 G/M2 
TENDIDO DE MORTERO 116 3CM 
CAPA DE GRAVA 20140 MM. DE CANTO RODADO DE 5 CM DE ESP. 

3-FORJADO UNIOIRECIONAL 20+4 CM 
4-ALBARDILlA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 
5-TRATAMENTO ABUJARDADO DEL HORMIGON CON COMPRESOR 
6-MURO DE HORMIGON ARMADO 30 · 35 CM 
7-IMPERMEABILIZACION EN CONEXIONA PARAMENTOS VERTICALES MEDIAN 

TE lAMINA DE PVCl,2 MM. TIPO NOVANOL REMATADA CON PERFIL DE 
ALUMINIO FIJADO MECANICAMENTE Y SELlADO CON SILICONA DE CAU
CHO. 

8-MURO DE HORMIGON ARMADO 30 - 35 CM 
9-RELLENO DE TIERRA VEGETAL 
10-GRAVA DE CANTO RODADO 
11-TUSO DRENANTE DE PVC PERFORADO DE 15 CM 
12-SOLERA DE ASIENTO DE HORMIGÓN 
13-ZAPATA CORRIDA DE HORMIGON ARMADO 90X60 CM 
14-HORMIGON DE LIMPIEZA 10 CM 
IS-CUBIERTA TIPO DECKA 1% COMPUESTA POR: 

IMPERMEABILZACION BICAPA AUTOPROTEGIDA COLOR 
AJSlAMENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO RIGIDO 40 MM 
CHAPA GRECADA DE ACERO GALVANIZADO TIPO LESAKA Sl 

16-PERFIL L 70.50.5 ACERO CINCADO 
17-TUBO DE ACERO lAMINAOO 100.50.5 MM 
18-PAVIMENTO DE MADERA DE IROKO EN TABlAS DE 220X40 MM, FIJACION 

TORNILLERIA INOX %%C 4 MM 
19-PlACA DE POLICARBONATO CELULAR 40 MM. MACHIHEMBRADA 
20-SAJANTE DE PLUVIALES DE ALUMINIO lACADO 120 MM 
21-PERFIL L 40.40 ACERO CINCADO 
22-ACRISTAlAMIENTO DOBLE TIPO STADIP 6+6 MM 
23-SASTIDOR TRESPA CON PERFIL DE ACERO GALVANIZADO U 70XSO MM 
24-BASTIDOR PERFIL L 50.30.03 DE ALUMINIO ANOOIZADO 
25-A!SlANTE CON PANEL DE FIBRA DE VIDRIO 50 MM. 
26-PlACA TIPO TRESPA COLOR DE RESINAS TERMOENDURECIBLES 10 MM. 
27-BANCO DE MADERA CONTRACHAPADA DE IROKO 45XSCM CON BASTIDOR 

METALICO 
28-RODAPIE DE CAUCHO DE 10 CM 
29-PAVIMENTO DE CAUCHO 
30-RECRECIDO DE NIVELACION Y PENDIENTES CON MORTERO DE CEMENTO DE 

SCM 
31-SOLERA DE HORMIGONARMADO DE 15 CM DE ESPESOR 
32-IMPERMEABILIZACION SOLERA MEDIANTE lAMINA DE POLIETILENO 15 MM 

ESPESOR 
33-GRAVA DE CANTO RODADO 
34-PERFIL DE ACERO lAMINADO IPE 180 
35-VIGA DE MADERA lAMINADA 160-175X18 CM 
36-PAlASTRO E.SMM DE FIJACION VIGA CON PILAR 
37-PAlASTRO E.15 MM DE FIJACION VIGA CON PllAR 
38-PllAR DE ACERO lAMINADO HES 200 PROTECCION PINTURA INTUMESCEN 

TE EF-60 
39-BANCO DE CONTRACHAPADO DE MADERA DE IROKO 45XSCM CON BASTI 

DOR METALICO 
40-VlGA DE HORMIGON ARMADO 30 CM 
41-GRADA PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSAOO 90X45X8CM. 
42-VlGA DE HORMIGON ARMADO 30 CM 
43-PLACA DE POLICARSONATO OPAL CELUlAR 40 MM. MACHIHEMBRADA 
44-REJILlA DE VENTllACIÓN 
45-PERFIL U DE ALUMINIO 30.30.3 MM. 
46-CONDUCTO DE VENTllACION DE CHAPA GALVANIZADA 
47-FALSO TECHO DE POLICARBONATO CELUlAR OPAL 16 MM. 
48-CANALETA SUMIDERO CON TAPA REGISTRABLE 
49-BARANDILlA DE ACERO LAMINADO COMPUESTA DE PERFILES CALIBRADOS 

MACIZOS 70.5 MM. 
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ARQUITECTOS [ MADRID]: 
Ana Bonet Miró 
Luca Brunelli 

COLABORADORES: 
Enrique López Ballester, arquitecto técnico 
Socitek Levante, ingeniería e instalaciones 
Enrique Medina García, estructuras 
Constructora: Sedesa Construcción. BGM 

PROMOTOR: 
Eurosanex 

FOTÓGRAFO: 
Roland Halbe 
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El encargo del proyecto consistía en diseñar la nueva fábrica, 
(aprox. 3700 m' en una planta) junto con las oficinas princi
pales (aprox. 650 m' incluidos espacios anexos) para una 
empresa dedicada a la fabricación de productos de higiene 
industrial, resolviendo las necesidades funcionales específi
cas de cada uso y dotándola de una imagen y una visibilidad 
de las que hasta ahora carecía. 

Dos aspectos de este proyecto nos han interesado especial
mente. En primer lugar la voluntad de crear un paisaje inte
rior propio diferenciado del entorno industrial circundante, 
en el que se suceden unos espacios de trabajo confortables, 
inundados por una luz natural matizada. Por otro lado, la 
resolución del conflicto habitual que se da en este tipo de 
edificios entre lo que podríamos llamar "bloque representa
tivo" u oficinas, y la volumetría de la nave de producción y 
almacenamiento. La compacidad volumétrica, la sustracción 
como mecanismo para lograr abrir fachadas y huecos con la 
mejor orientación protegiendo adecuadamente mediante 
marquesinas los patios exteriores, y una paleta reducida de 
materiales, básicamente dos, placas de fibrocemento color 
grafito y policarbonato celular ondulado, han sido las estra
tegias principales adoptadas en el proyecto para acercarnos 
a nuestros objetivos. 

Con el objetivo de aprovechar al máximo la superficie de la 
parcela el edificio se configura como un volumen compacto 
de parcialmente enterrado debido a la pendiente del terreno, 
y cuyas medidas derivan de aplicar los retranqueos minimos 
previstos y los límites de altura fijados por el sistema de 
almacenamiento de productos elegido por el cliente. 

Un módulo base organiza de forma flexible la estructura 
metálica de todo el edificio, facilitando la transición dimen
sional entre las oficinas y el resto de la fábrica. 

La resolución del programa de oficinas se apoya en la bús
queda de un cierto grado de ambigüedad entre interior y 
exterior, dando continuidad visual al hall de acceso con el 
patio del laboratorio en planta baja, y relacionando los espa
cios principales de planta primera con el patio orientado a 
sur. En la planta baja se dispone la recepción a clientes, el 
laboratorio químico con su oficina y una serie de espacios 
anexos de uso mixto entre oficinas y fábrica. En planta pri
mera se ubica en un lado la zona de administración y el 
departamento comercial, este último iluminado tanto por la 
fachada principal como por el patio de planta primera, y en 
el otro los vestuarios del personal asi como el comedor de la 
empresa desde el cual se puede observar el proceso de fabri
cación. 

El hueco de la escalera se trata como vacío central, sugi
riendo la unión visual entre las dos plantas favoreciendo 
tanto la ventilación como la iluminación natural del interior 
de las oficinas. 

L ____________ _ 

fl ______ _ 

AlZADO SUR Y ALZAOO NORTE 
EN lA PAGINA ANTERIOR, 

PLANTA Y SECCIÓN GENERALES 
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BARRUTIA, GÁLV 
GONZÁLEZ, JAR 

~-~ pabellones 
-~Etemporales en 
~ el santiago 
8 bernabeu 

ARQUITECTOS [ MADRID]: 
Ignacio Barrutia 
Mª Auxiliadora Gálvez 
Adela González 
Angel Jaramillo 

COLABORADORES: 

[200s] 

Blanca Aleixandre, Fermina Garrido, Sara 
González. Jakob Hense, Marisa Reques 
Constructora: EMPTY 

PROMOTOR: 
Real Madrid Club de Fútbol 

FOTÓGRAFO: 
Luis Asín 
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La actuación consiste en la construcción de dos pabellones (Sala de Prensa y Sala de Hospitalidad) 
y el tratamiento del espacio exterior entre ellos. 

Sala de Hospitalidad: El programa básico de esta sala consiste en albergar después de la finaliza
ción de los partidos y hasta la llegada de los jugadores a los familiares de estos. Por ello se pro
yecta un lugar de estancia confortable, climatizado, con cerramientos translúcidos que permitan 
la iluminación natural de la sala. Se incluye dentro de ésta una barra de bar para servicio de cate
ring sin instalaciones de cocina ni de manipulación de alimentos, así como una alfombra de jue
gos para niños. En el exterior de la sala se sitúa una terraza como prolongación del espacio inte
rior gracias a la posibilidad de abrir todo el cerramiento de policarbonato y dejar un frente libre 
de 4,5 m. Especial importancia tienen los recorridos de las distintas personas que acceden a la 
sala que inciden en la forma del edificio. Por ello la sala consta de dos puertas, una de acceso por 
la que llegan los jugadores del vestuario después de pasar por la zona mixta de entrevistas y otra 
de salida por la que salen hacia el aparcamiento sin tener que atravesar de nuevo la zona de 
periodistas. La sala permite un recorrido posterior para la salida de los jugadores visitantes que 
pueden acceder después de atravesar la zona obligada de entrevistas a los autobuses. 

Sala de Prensa: El pabellón de prensa es el lugar de trabajo de periodistas, donde realizan las 
entrevistas y se comunican y envían sus crónicas a los distintos medios de comunicación. El pro
grama requiere una sala diáfana para entrevistas con un estrado en el que se situarán jugadores, 
técnicos y demás entrevistados; un espacio para acomodar a los profesionales de los medios de 
comunicación sentados y una plataforma en la parte posterior donde se situarán las cámaras de 
TV. Además, consta de un plató de televisión, una sala técnica y un set de entrevistas que quedan 
separados de la sala principal por la zona de trabajo en la que los periodistas pueden conectar 
sus ordenadores y equipos de transmisión de voz y datos. El pabellón se completa con una ante· 
sala de acceso de jugadores y un pequeño almacén para las sillas de la sala. 

Urbanización de las zonas intermedias de los pabellones dando solución a los distintos recorridos 
de jugadores, periodistas y familiares sin que se produzca ninguna interferencia entre ellos. 

Debido al carácter temporal de los edificios, se ha decidido utilizar para ambos sistemas cons
tructivos de sencillo montaje, que permita su ejecución en plazos cortos de tiempo con el fin de 
cumplir con las necesidades del cliente. Por ello todos los sistemas utilizados son de puesta en 
obra en seco, sistemas atornillados o ensamblados, estructuras metálica soldadas en taller y 
cubiertas ligeras. 

Con el fin de transmitir las menores cargas posibles al suelo existente se decide independizar el 
pavimento del resto de la estructura apoyándose en una retícula muy tupida como si de un suelo 
técnico se tratase. 
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1. GRAVA 
2. GEOTEXTIL 
3. POLIESTIRENO EXTRUIDO 0€ 4 CM OE ESPESOR 
4. MEMBRANA OE PVC 
S. FORJADO 0€ CHAPA PLEGADA 0,6 MM 
6. CORREA. PERFIL DE ACERO LAMINADO. IPE·200 
7. CHAPA PLEGADA DE REMATE 
8. ANCLAJE SUPERIOR DEL POLICARBONATO 
9. POLICARBONATO CELULAR 

10. LAMA DE MAOERA 
11. TUB060X60 
12. ANCLAJE INFERIOR DEL POllCARBONATO 
13. PERFIL OEACERO LAMINADO L-140 
14 PERFIL DE ACERO LAMINADO UPN-140 
IS. PAVIMENTO DE TABLERO DE MADERA 
16. TUBO, 80 X 40 
18. PERFIL CIRCULAR O 100 
19. CLIMAT12ACION 
20. TABLILLA DE MADERA 60 X 2S MM 
21 TABLILLA DE MADERA SO X 2S MM 
22HG 
23. JHG 
24. MBV 
2S. PLACA DE ANCLAJE 
26. KH 
27. Hl 
28. BASTIDOR METÁLICO REMATE CUBIERTA 
29. MONTAJE VERTICAL TUBO SO X SO 
JO. CORDÓN SUPERIOR. TUBO SO X SO 
31. CHAPA PLEGADA E=l,2 MM 
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CARAZO, GIL, GRIJALBA, 
GRIJALBA, RUIZ 
centro de especialidades deportivas 

ARQUITECTOS: 
Eduardo Carazo, Paloma Gil, Alberto Grijalba, 
Julio Grijalba y Víctor Ruiz 

COLABORADORES 
César Fernández, Mauro Doncel, 
Aitor López, Nils Koop, 
Daniel Fernández, Carlos Ruiz 
Estructuras: Jorge (arcedo 
Instalaciones: Adolfo López 
Aparejador: Alberto Grijalba 
Constructora: Teconsa 

PROMOTOR 

[2003] 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la 
Junta de Castilla y León - Dirección General de Deportes 

FOTÓGRAFO: 
Luis Asín 

El proyecto trata de corresponder a un conjunto de condiciones 
previas explícitas respecto al lugar y el programa. Se reflexiona 
sobre la ubicación del edificio en un entorno heterogéneo, con un 
límite impuesto por su pertenencia a un conjunto deportivo forma
do por piezas inconexas, al mismo tiempo que su posición es la de 
borde en una zona de la ciudad aún no consolidada. Por otro lado, 
la naturaleza del uso es desencadenante en el protagonismo de la 
gran escala que adquieren las formas. Para investigar sobre su 
apariencia coherente y suficientemente expresiva, se trabaja fun
damentalmente con el concepto de claridad y con el procedimien
to compositivo de desplazamiento. 

De este modo, la solución del proyecto se plantea mediante la dis
posición de dos volúmenes que se deslizan, alargados, contunden
tes y de distinta longitud. Ambos contienen los espacios de entre
namiento, pero el menor, además, genera un espacio asociado de 
acceso con la creación de un atrio de entrada para el complejo 
deportivo nuevo y el ya existente. En la continuación de la entra
da y solapando ambos volúmenes aparece un núcleo central de 
servicios complementarios que se desarrolla en planta baja, pri
mera y segunda. 

Los espacios dedicados a entrenamiento se fundamentan en un 
tipo suficientemente experimentado en la modernidad como es el 
contenedor. Este es un gran recinto que necesita para su definición 
de una solución estructural singular en su complejidad. En este 
caso dos líneas de grandes celosías metálicas con soportes traba
jando a tracción, permiten la construcción de plataformas con 
alturas dispares en las naves sin la existencia de soportes. 

Si los grandes interiores del edificio ofrecen tensiones diversas 
acordes a su uso, el exterior se manifiesta como una prolongada 
secuencia de apilamientos protagonizada por la situación alterna 
de vacíos y llenos. En la expresividad de las fachadas se han tra
tado de explorar las cualidades esenciales del material: el humilde 
bloque negro del prisma mayor, las piezas de hormigón prefabri
cado que señalan los niveles, el vidrio que se matiza con puntos 
serigrafiados como parasol, o la chapa de reflejo suave que 
envuelve la cubierta y se pliega en los testeros. 
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ARQUITECTO: 
Juan Miguel Otxotorena Elizegi 

COLABORADORES: 
lñlgo Hernández Tofé, 
Alejandro Fuertes. 
Jesús Art1eda, 
Juan José Peralta 
ApareJadores: Francisco Javier Sisniega, 
e Isabelino Río Rodrfquez 
Constructora: Aconorte 
Estructuras: Ateco 
Instalaciones: Andrés Bustince lbáñez 

PROMOTOR: 
Sanitas Residencial 

FOTÓGRAFO: 
David Muñiz 

El planteamiento general que rige la propuesta trata de ate
nerse a los parámetros de rigor, eficiencia y lógica constructi
va; resulta, en fin, de unos criterios de diseño que buscan pri
mar los aspectos funcionales del edificio, en el marco de un 
lenguaje caracterizado por su sobriedad y su dependencia de 
las soluciones técnicas que han de hacer posible una respues
ta al programa basada en los principios fundamentales e 
indispensables de economía y solvencia. 

Para conseguir el objetivo prioritario de la atención integral a 
las personas mayores el diseño arquitectónico de la presente 
residencia trata de contribuir a mejorar la calidad de vida y el 
nivel de confort tanto físico como psíquico de las personas de 
edad avanzada, proporcionándoles en la medida de lo posible 
una mayor autonomía física y seguridad psíquica. Asimismo, 
se han proyectado espacios de forma que respondan a la pre
misa de aliviar el trabajo del personal del centro, garantizan
do y facilitando la atención y vigilancia de los residentes. 
Desde este planteamiento, se ha tratado de dar respuesta 
funcional y formal a la conflictividad implícita en el modelo de 
residencias de este tipo, ya que supone una masificación for-

zada y una pérdida de la intimidad, convirtiendo las solucio
nes funcionales, ambientales y constructivas en medidas 
correctoras de estos extremos. Al mismo tiempo, el diseño res
ponde a las caracteristicas de la parcela, tratando de dar la 
mejor respuesta posible a su carácter de edificio exento. 

El volumen edificado se estructura, en realidad, en función de 
la relación existente entre los dos elementos fundamentales 
del programa que lo constituyen: por una parte, las depen
dencias comunes de la residencia, y por otra, las habitaciones. 
Esta diferenciación se lleva a cabo por plantas, por la vía de 
proporcionar un carácter más público a las zonas comunes en 
las plantas de modo que las habitaciones queden reservadas 
también de los núcleos de comunicación, favoreciendo de 
este modo su privacidad. 

Por lo demás, la distribución trata de atender de la manera 
más escrupulosa y exacta tanto a los requerimientos específi
cos de la normativa relativa a este tipo de equipamiento 
cuanto a los argumentos de experiencia acumulados por la 
empresa propietaria a lo largo de su dilatada trayectoria. 
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SERGIO 
SEBASTIÁN FRANCO 
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~~ confeti 
~E sistema de iluminación urbana 
"O 

ARQUITECTO [MADRID]: 
Sergio Sebastián Franco 

COLABORADORES: 
Patricia de Miguel de la Cal. creativa publicitaria 
Construcción: Jiménez Iluminación 

PROMOTOR: 
Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid 

FOTÓGRAFOS: 
Sergio Sebastián y Gabriel López 

Confeti nació como una leve intervención de última hora en 
la Plaza de Chueca, con motivo de la reforma de sistemas de 
iluminación navideña que desde el año pasado se realizan en 
distintas ubicaciones de nuestra ciudad. 

Lo más singular de confeti es que no duerme durante el día, 
aburriendo al peatón con cables luces apagadas y estructuras 
•grises•, sino que se transforma en un sistema activo que dia
loga con el ciudadano, en un plano productor de destellos que 
pinta de colores el suelo, aprovechando la mayor fuente de 
iluminación, y la más económica, que tenemos: el sol. Resulta 
muy reconfortante pasarse por la plaza entre la una y las dos 
del mediodía, y ver cómo los días de sol, los niños juegan con 
los topos que colorean el granito del suelo, los jóvenes disfru
tan de su aperitivo de colores, y los ancianos charlan reunidos 
en torno a un círculo naranja que hace las veces de • modera
dor". Levantar la vista es como ponerse unas gafas de color 
que animan y decoran el escenario urbano. 

Cuando llega la noche estas planchas de color se transfor
man en un confeti luminoso que cae del cielo y manifiesta la 
alegría, y por qué no, el carácter festivo que tiene la navidad; 
y es que se trataba de producir un acontecimiento, la singu
laridad de un hecho que no ocurre todos los días ... Salir del 
metro y encontrar un techo que nos cubre de sorpresa, que 
refleja todas las luces que le llegan, y que genera una gran 
alfombra de colores, esta vez mucho más extensa, sobre la 
que la gente se reúne. 

El acontecimiento adquiere la dimensión espacial de un lugar 
modificado para producir alegría, de un espacio confortable 
delimitado con herramientas de color. 
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CONFETI 1 
UNIDADES DE CONCENTRACIÓN 
EN POLOS ATRACTIVOS 

CONFETI 2 
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 
DE FUENTES LUMINICAS EXISTENTES 

CONFETI 3 
UNIDADES DE ILUMINACIÓN ALTA 
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CONFETI 4 
UNIDADES DE ILUMINACIÓN MEDIA/BAJA 
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ILUMINACIÓN NOCTURNA 1 
PART1CULAS FLUORESCENTES / 
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ILUMINACIÓN NOCTURNA 2 
PROYECTORES DE HALOGENUROS 
FUENTES LUMINOSAS EXISTENTES 
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MARÍA ASUNCIÓN SALGADO 

De todas las formas posibles de ordenar los hechos acontecidos en una narración, al final la 
práctica más adecuada siempre resulta ser la que atiende a la cronología. Sin embargo, un aná
lisis estrictamente cronológico no siempre es posible cuando se trata de establecer la relación 
entre dos disciplinas tan ajenas en lo que a su desarrollo histórico se refiere como son el cine 
y la arquitectura y, más concretamente, la vivienda. 

Sin necesidad de formular un catálogo de películas en las que se muestren unas determinadas 
arquitecturas ni de analizar cuantas viviendas singulares hayan podido aparecer en el cine, 
podemos establecer un paralelismo entre el cine y la arquitectura doméstica desde el punto de 
vista de su respectiva evolución. Tomaremos como punto de partida la cuestión de cómo el 
espacio doméstico, tratado como unidad elemental, pasó a convertirse a lo largo del siglo XX 
en uno de los temas cruciales del debate arquitectónico. No olvidemos que, aunque actual
mente el soporte comunicativo sobre el que se asientan la mayoría de las manifestaciones artís
t icas sean los medios audiovisuales, en un principio fueron los artistas plásticos y los arquitec
tos los que confiaron en el entonces incipiente cinematógrafo. 

Los primeros testimonios documentales en los que arquitectos y cineastas se involucraron en 
un proyecto común coinciden con la celebración del tercer encuentro del CIAM (Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna) y del segundo encuentro del CICI (Congreso Interna
cional de Cine Independiente) en 1930, en la ciudad de Bruselas. Los primeros congresos del 
CICI y del CIAM habían tenido lugar en la localidad de La Sarraz, en 1928 y 1929 respectiva
mente, pero no fue hasta el tercer encuentro del CIAM donde el arquitecto que lo presidía, 
Víctor Bourgeois, sentó las bases del programa de colaboración interdisciplinaria entre arqui
tectura y cine. En ese momento la capacidad real de difundir imágenes e ideas arquitectónicas 
era menor que la fascinación que el cine suscitaba entre los arquitectos. Arquitectos y artistas 
como Le Corbusier y Pierre Jeaneret, Rudolf Steiger, Werner Moser y Sigfried Giedion colabo
raron con Pierre Chenal en los filmes documentales de Architeeture d'aujourd'hui (Arquitectu
ras de hoy, 1930). Por su parte, Hans Richter hacía lo propio con otras tantas arquitecturas anó
nimas en Die neve Wohnung (1930), cuya comprensión y reconocimiento se limitaba a un 
público más especializado. 

Sobre la base de estos kulturfilmes, cimentada durante la década de los treinta, surgen duran
te la posguerra películas de contenido dramático tendentes a identificar ciertas arquitecturas 
domésticas con un lugar o unos valores determinados. Desde ese momento, se empieza a 
hacer patente la adjetivación de los personajes a través de las viviendas que habitan. En estos 
casos. resulta imposible obviar la importancia de un arquitecto como Frank Lloyd Wright, cuyo 
enfoque arquitectónico se centró en la construcción de una vivienda para el hombre. Más allá 
de la aparición sistemática de alguna de sus viviendas en el cine, como es el caso de la Ennis 
House, el formato panorámico, los paisajes desérticos del oeste americano y, en general, el 
resto de su arquitectura doméstica constituyen imágenes inalterables en el contexto de una 
cultura cinematográfica típicamente americana. 
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Para una arquitectura tan sensible a los cambios sociales como es la doméstica, el ojo de los 
directores resulta inestimable a la hora de plasmar la conveniencia de un espacio y su relación 
con habitantes y entorno. Esta circunstancia hizo de la imagen cinematográfica una de las fuen
tes más atractivas en las que cualquiera podía sumergirse en busca de referencias visuales que 
le sirvieran de apoyo. Herederos de esta cultura cinematográfica difundida por Hollywood, direc
tores de cine como el alemán Wim Wenders o el italiano Michelangelo Antonioni narran en sus 
películas el atractivo de los paisajes e iconos de la subcultura americana. Un mundo visual tan 
distinto a la realidad y la historia europeas como el que se retrata en los típicos western ameri
canos o en los paisajes suburbanos de las road movies, sugiere a los directores del viejo conti
nente tanto como el universo publicitario americano que inspiró a los artistas del Pop durante 
la década de los cincuenta. 

., . 
A lo largo de sus películas, Wim Wenders nos mostró las arquitecturas de los límites urbanos 
y los aparcamientos de caravanas como hogares alternativos en los que vivían unos personajes 
tan intrigantes y pasionales como los de su película Paris, Texas (1984). En otras, buscó una ico
nografía similar en los extrarradios de ciudades europeas, a fin de aportar la dosis de exotismo 
que se ocultaba bajo la imagen fría de los túneles de hormigón o de los límites de las carrete
ras de Der Amerikanische Freund (El amigo americano, 1977) o Bis ans Ende der Welt (Hasta 
el fin del mundo, 1991). Antonioni, por su parte, nos impresionó con la fuerza panorámica de 
las imágenes de su // deserto rosso (El desierto rojo, 1964) o de las espectaculares tomas de 
Zabriskie Point (1970), en la que nos hizo partícipes de una arquitectura doméstica que busca
ba la influencia de un Wright del que carecíamos en Europa. 

La reinterpretación de la iconografía cinematográfica americana consumida por toda una 
generación de cineastas europeos ha creado una serie de clichés que resultan tan hechizantes 
como ajenos a nuestra realidad. Esta conexión psicológica, establecida entre una imagen de la 
cultura doméstica americana y algunos directores de cine europeos, convirtió a éstos en los 
propagandistas que más influyeron en la difusión de la imagen arquitectónica a través del cine. 
Seguidores de la iconografía del cine americano, encontramos también a arquitectos como el 
francés Jean Nouvel, que asegura encontrar similitudes entre su mundo proyectual y las imá
genes de Wenders. O el holandés Joep van Lieshout que desde mediados de los noventa pro
pone una serie de viviendas autosuficientes, adquiribles a través de Internet bajo la marca AVL. 
Con sus diseños, van Lieshout propone reducir los equipamientos que precisan nuestras vivien
das a sistemas locales fácilmente transportables. Desarrolla sus módulos hasta convertirlos en 
estructuras autosuficientes o lo que es lo mismo, unidades de servicio en forma de caravana, 
que dependen de una estructura general de vivienda a la que se integran. 

En operaciones que recuerdan a los postulados de los Eames en materia de prefabricación de 
viviendas, el artista holandés comenzó a desarrollar los llamados múltiples o piezas de mobilia
rio y sanitarios estandarizados, hechos en fibra de vidrio y resina de poliéster. En sus habitácu
los se encierra la posibilidad de liberar al habitante de forma temporal de la cultura dominan
te, de manera muy similar a como lo hace la artista americana Andrea Zittel en sus propuestas 
de Escape Vehic/e creadas desde una perspectiva muy distinta a la de los productos AVL. 
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ias ctioe her proposals of faape Vehicle. created from a ve!)' di~ere • perspectJ
• to the AV\. produas. 

an Lieshout as M as And ea Z ne base themse es on a moole cu Me tn is, 

a rooted the Amenca:i sooal 1· ucture. lhey desNJl housel away from cooven
onal soCial ,es and constJ" te the s1art-:g JIC'.1 the el(pervnen:aoon o' .... 
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LJllle • ~ '!!ele l)l0!Xllals do • only ar,se t 
l!lS¡llra: gained hom f lxJt cooespond 10 a -.ece1sa:y searcll 'or a.'temat:ves 10 

the faa of ihabi'Jl19. ~ l\'e =·e 11'.e space of the ~.ouse and its relat!Or' w 
Ciiem.:!ograpllic ~ we cannot rgnore the contnbu= •)la¡ lhe AmerlGlll artJSt 
Oawl Reed !\as been mal. ,g ~ the nmenes. KnoY,;ng 'lle cuttura and ?mpora 
l'Tl)O(W',Ce of onematographic unage. David ~eed of.eis us , h exhlbrtion Two 
Beáooms m SJn f,i//lcsco. an altera~on n v ICh do-:iestJC spac• and r ros are JSe 

as support ot ~IS own worl.. 

With the Idea of 'flak:~ •oom par: ngs.111 '992 Reed 'flade a 'Tl()(J¡ljca• of a 
photogram :f the film Verr;,¡o 1958) 'le sutx!in:ed the painting placed above the 
bed K Nova, s hotel room w,• ~IS pa • ,g 1251 Reed 1ransk.rmed th1 phot( 
g am a , • ::oos 1Cer.e t~I is permane represented III a te~ set 
~-hose design malched the v-.::,arlly of t~.e Í\JIMure n the t:rn The artlSI put the 
television set beside a bed as anooine as the oogmal, but with the diªe,e:ice of 
bemg double rts ~ze. The formal of the lurmture in the bed<ooms for L'!E mstal a!JOf 
Two Bedrooors m 5an F,anoscoaoo late m t'le Kunmere n 111 Cologne. wa;dete 

med 17f the foonat of h1S pa wig ms m relanon to Madele:ie El ter s bed. Toe 
iKI of ng such a recognisable rnage as !lle appannon of the '< 'lCamated 
Maoeleine -iefore the eyes ol 'lle spectltors w'll Reed's pa ·nng ~ the badgroonc 

FOTOGRAMAS EXTRAIDOS DE LA PELICULA 
BAGOAG CAFE (OUT OF ROSENHEIM, 1987) 

DEL DIRECTOR ALEMÁN PERCY ADLON 

FOTOGRAMA DE PANTALLAS DE TELEVISIÓN, 
EXTRAIDO DE LA PELICULA BRAZ/1 (1995) 

DEL DIRECTOR TERRY GILLIAM. 

oca:es an en110 of ha -, and a eong the Lme factor In this sense. 'lle 
SltlJaOOO ot Reed's pa • ,g ~ me 11 17f H !CIKock IS as •e!mn! as the faa of 
r.cluá:,g a ·e1e1 SIOf1 se: beslde Madeie ne s bed 111 a,i ~a lanon 'he incMKlO of 
tlus lelMSIOO sel supposes a doub!e alteranon of a whole, ,-.hích assur.ies a certam 
•echnologica evoi1J1,on wrthin the home A.tt:oogh 1 1958 ,t was 100 ear~ for c'le, 
ho1e~ 10 hal-e 'V set. nowadays t!-ey const• ·e an equa!~ corrmon 11esence as 
ar.y Olher p,ece of furr tlle 

1!us pres.¡mpnon of the omn,¡,resence TV sets , the Cl' zens houses , conneaec 
with anoth( of the auoa ISSUel that a."ected •ne evolv on of hoc:::,g ci. il1Q lhe 
second of ·1e last centuly 'l1eCha ia!JO<' and 'llOle p¡ectsely the ,as,on cm 
sets w 1'1e ~ eowonme t 'he 'llOd '=ns tha· ".ave been necessary III the 
arcMectonK IUUClure of •he I\OUse, in espoose •o a 1ecllrolog,cal demand, have 
caused deep changes !S COOÍ9,(atl0n 

Mecha i.11011 had !lee" revealed in the pasl as an al!erna• ,ie that ga,~ ~e 'ree 
tme 10 •Jie ilouse', fe • ~ 'la.- a C'lff' unKation system that mr.'1ett5 !he 
hou5e w ·h a senes e' serv,ces ac a!ile in !he exteror ~ e~· for the mau-

optu at of lhe space at our disposal The loss of cimensions 1 lhe domes 
IJC scene carne along Wlth a t!Chioklg,cal super~e that t!flds more and 

o be ~ b an attemptto rega n tln lost space Long gane are 'lle 
wllrl technokig,ct dísplays an ideal ~ were connected to 'MJITle and ttie 

t tcll€n. The e~ ~ hom •he past g;ves "'ªI 'O more subtle tie-

to:¡raph~ proposals. Now s t'le spectator who demaods :ne prOOt.'C'.s sui;ge;

led llY 'OOY!es. eve1 know.ng they do no! l!XJst. 

In th1S serKe, :he experie ce of a onema1ograph e des,gn afraid et beillJ obsolete n: 
a sho,t 11me IS cornmrtted to a me •ef111ed aesthe!JC. lll the place :hat pa t,gs 
and "'~ v. ,dom occupied we 'i!ld SIIT'ple :f10IS and big ICleens that are 111•~ 
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Tanto van Lieshout como Andrea Zittel se basan en una cultura móvil intrínsecamente arraiga
da en la estructura social americana. Plantean vivencias al margen de los valores sociales con
vencionales y constituyen el punto de partida para la experimentación de unidades habitacio
nales móviles o no. Estas propuestas no sólo surgen por una inspiración romántica visual 
adquirida a través del cine, sino que responden a una necesaria búsqueda de alternativas al 
hecho de habitar. Bajo estos planteamientos, si asociamos el espacio de la vivienda y su rela
ción con la imagen cinematográfica. no podemos pasar por alto las aportaciones que el artis
ta americano David Reed viene-realizando desde la década de los noventa. Conocedor de la 
importancia cultural y temporal de la imagen cinematográfica, Reed nos ofrece en su exposi
ción Two bedrooms in San Francisco una alteración en la que el espacio doméstico y el cine 
son usados como soporte de su propia obra. 

Con la idea de realizar • cuadros de alcoba·, Reed planteó en 1992, una modificación de un 
fotograma de la película Vértigo de 1958. Para ello sustituyó el cuadro situado sobre la cama 
de la habitación del hotel de Kim Novak, por su pintura #257. Reed transformó ese fotogra
ma en una escena continua que se representa sin descanso en un televisor, cuyo diseño esta
ba a tono con la vulgaridad del mobiliario de la película. El artista situó el televisor junto a una 
cama tan anodina como la original, pero con la salvedad de medir el doble de su tamaño ori
ginal. El formato de los enseres de los dormitorios de la instalación Two Bedrooms en San Fran
cisco y posteriormente en el Kunstverein de Colonia, venía determinado por el formato de su 
pintura #328 en relación con la cama de Madeleine Ester. El hecho de incluir una imagen tan 
reconocible como la de la aparición de la reencarnada Madeleine ante los ojos del espectador 
con el cuadro de Reed de fondo, indica una intención de manejar y alterar el factor tiempo. En 
este sentido, tan relevante resulta la situación del cuadro de Reed en la película de Hitchcock, 
como el hecho de incluir un televisor en la instalación junto a la cama de Madeleine. La inclu
sión de esa televisión supone una doble alteración de un conjunto que determina una evolu
ción tecnológica dentro del hogar. Si bien en 1958 era demasiado temprano para que los hote
les baratos tuvieran televisión, hoy constituyen un aditamento tan habitual como cualquiera de 
los restantes enseres. 

Esta presunción de la omnipresencia del televisor en las casas de los ciudadanos conecta con 
otro de los temas cruciales que afectaron a la evolución de la vivienda durante la segunda 
mitad del siglo, como fueron la mecanización y, más concretamente, la invasión de las panta
llas de televisión en el ámbito del hogar. Las modificaciones que poco a poco ha sido necesa
rio practicar en el esqueleto arquitectónico de la vivienda, en respuesta a la demanda tecnoló
gica, han ocasionado profundos cambios en su configuración. 

La mecanización se habría revelado en el pasado como una alternativa que otorgaba más tiem
po libre al ama de casa. Hoy, sin embargo, es imprescindible un sistema de comunicación que 
conecte la vivienda con una serie de servicios adquiribles en el exterior, para de esta forma opti
mizar al máximo el espacio del que se dispone. La pérdida en dimensiones del escenario 
doméstico vino de la mano de una sobreabundancia tecnológica tendente a ser cada vez más 
invisible, en un afán de reconquista de ese espacio perdido. Atrás quedan las películas en las 
que los despliegues tecnológicos de una vivienda ideal quedaban ligados a la mujer y a la coci
na. La propaganda consumista de otro tiempo deja paso a propuestas cinematográficas más 
sutiles. Será ahora el espectador el que demande los productos sugeridos por el cine. aun 
sabiendo que no existen. 



En este sentido, la experiencia de un diseño cinematográfico temeroso de quedar obsoleto en 
poco tiempo apuesta por una estética cada vez más depurada. En el lugar que antes ocupa
ban los cuadros, e incluso las ventanas, nos encontramos interiores sobrios y grandes pantallas 
que se integran en sus muros. El mensaje que trasmiten estas viviendas es el aprovechamien
to espacial a través del poder redentor de la tecnología. Esta evolución tecnológica también ha 
obrado cambios en las temáticas de las producciones cinematográficas de ciencia ficción. Cita
remos como ejemplo la coproducción germano-americana del director Josef Rusnak, titulada 
The Thirteenth Floor (Nivel 13, 1999). 

La película plantea la hipótesis de la conflictividad entre la coexistencia simultánea de la reali
dad y la ficción. El protagonista habita la casa Ennis de Wright, que aparece convertida en un 
lujoso apartamento equipado con toda suerte de tecnología. Su visita a la realidad del año 
2024 se plantea como una apuesta escénica de lo que será la vivienda del futuro, que elimina 
todo objeto que se pueda considerar superfluo. En esta casa se da prioridad a la piel de la 
arquitectura frente al contenido. Estos planteamientos escénicos que pudieron resultar muy 
novedosos en 1999, año en que se filmó la cinta, apenas sorprenden al consumidor presente. 
Algunos experimentos arquitectónicos exploran el terreno de lo virtual en la realidad diaria de 
un individuo. Muchas de estas sugerencias surgen como reacción ante determinadas limitacio
nes que afectan al hogar moderno. Otras, sin embargo, aparecen como experimentos artísti
cos que buscan encontrar respuestas en las reacciones del espectador. A la sombra de esta 
invasión tecnológica del hogar surgen proyectos como Telegarden que se revela como alterna
tiva a viviendas urbanas carentes de una zona ajardinada propia. Telegarden formó parte de un 
proyecto de investigación cuya instalación se llevó a cabo en 1995 por la Universidad del sur 
de California. Se trataba de un experimento de cooperación en un entorno natural cotidiano 
con intervención de la más avanzada tecnología. 

Trasladado al Ars Electrónica Center de Austria, tras un año de funcionamiento, los usuarios 
accedían a través de su página web para cuidar un jardín real. Con este experimento de jardín 
telemático, se observó cómo la supervivencia dependía de la capacidad de sus cooperantes 
para trabajar en equipo; una actitud que se oponía directamente con la supuesta introversión 
asociada al uso continuado del ordenador. 

La pantalla del ordenador se convierte en un apéndice físico que sustituye parcialmente la 
carencia de jardín de la mayoría de las viviendas, pero que sigue teniendo una dependencia 
sensorial limitada por la percepción de una imagen. Esto nos lleva al argumento de Nivel 13. 
Da igual si el jardín existe o no, para el individuo es real porque puede verlo y porque además 
se crea una ilusión de manipulación del mismo en tiempo real. 

No quedan tan claras sin embargo las modificaciones que operan directamente sobre nuestros 
centros neuronales provocando alteraciones más allá de la percepción sensorial. En 1962, el 
director de cine Luis Buñuel nos mostró a través de la imagen cinematográfica una propuesta 
de arquitectura psicológica sin precedentes, a la que tituló El ángel exterminador. En ella, los 
asistentes a una espléndida cena se ven misteriosamente imposibilitados para abandonar la casa 
de sus anfitriones, sin que exista ninguna barrera física que se lo impida. Superada la incerti
dumbre inicial, los invitados comienzan a tomar conciencia de que existe algo que les impide 
salir, aunque no puedan verlo. Tras varios días de encierro, se suceden escenas de desesperación 
que son observadas atentamente desde fuera de la casa por un grupo de curiosos y periodistas 
a los que se une el espectador. 
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FOTOGRAMA EXTRAfOO DE LA PELICULA DESAFIO TOTAL. (TOTAL RECALL. 
1990), DEL DIRECTOR PAUL VERHOEVEN 

FOTOGRAMAS DE LA srnoRA ARPEL CON su VECINA EN LA COCINA, 
EXTRAfDA DE LA PHICULA MI TIO, (MON ONCLE, 1958) DE JACQUES TATI 

FOTOGRAMA EXTRAfOO DE LA PELICULA NIVEL 13, (THE THIRTEENTH FLOOR. 
1999) DEL DIRECTOR ALEMÁN JOSEF RUSNAK, EN El QUE APARECE LA CASA 
ENNIS DE FRANK LLOYD WRIGHT 

iCh was cal1ied out by t'1e Sout~ e 10C"lil u tVe1S1r1 11 1995 1 was a coopera-
on expenment na da n1turo en 'OCWlt !he terienllOfl of !he mos1 
dvanced techoology 

ed to L"oe Ars Electrorrc Centre Aust a. aft. functon,ng 'ora ye !he 
;er ~ acces, th ougn !he web page 10 )Ole alter a rpa1 g; der- Wi l1 1h11 expen
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there il!e des¡Jerate scenes t•.a1 are observed from t'le ootside by a group of 
!ookefl and 5!S JO!ned by !he spec!iltOI 

bove 'Mlatever e camo1 see, the•e a e a ~ the eac!IOnS l"lt e frO'!l a 
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Defined as a á,splay of ps-,dlological archnect\/ft Mefaronm Room is a <001ll to, 
rmnonal strrrn.lab011 wíth two dimates ontended to alter the 'llttral p,odaa,on of 
melatonm that our o,gar.:sm secretes. 'he 'll!id'o.im s a hormone !ha: ., reta·ed 10 
liredness and Sieep. ard "1li(h IS p,oduced 11\ the p,neal g/and ~,::a:ed 111 the b,a,n 

lhis gland reacts as a consequence of mrnous sbmulation ~!the-etm In normal 
condioons. meta1onm is secre1ed oonng the n,ght as an intense ex¡JOll'JOO to light 

bits ·s productron. 11 has been esiab '5lied mat green light has grea·er •uence 
on 1he product1011 of 'Tlelaton n than ultrav!olet light. For thlS reason, Melaronm 
Room pre~n!s two rooms 11 wh'<h gre1?n .gin and ul:ravrolet ligh¡ are respectively 
emued. 

Melaren ~ Room a ms to study the new forms of 11terchange be~ space ard ~ 
nhabit.v.ts lhroogh bio:echnology. The sheer ¡jea of subsl tu• ng conventJonal sen
!il' ons for !he artifioal 'n.ln pulanon of ou· orgaflllíll ,a~ more problems a pn011 
than solJ!Jon~ füs does not ieave arch teaure 'ldifferent !he corresponden¡ a tera
tron of lts -nechan:sms of represec·atJon to make t ,no¡e comprehensible to sooeiy 

IMAGEN DEL MOMENTO DE LA CENA EN 
CASA DE SU ANFITRIÓN EXTRAIDA DE LA 

PELICULA El ÁNGEl EXTERMINAOOR(19621. 
DEL CINEASTA ESPAÑOL LUIS BUÑUEL 

is •eq ed of • Takrng 'to account that Me/Jw.un Room has ,ot bee:i the ody 1111 

Llllaoon of psychologKal aim:ea. e dooe by Décosterd & Ra m we can fmd a 
whole ine el arct: 'eCTOC'~ lhoug~;; t>iat open up 10 •he imible. 

Along with t,l\ a comp KatJoo of the morphology the skm of 'lle a-dutectOlllC 
elemer.t. fostered by the help of 1ography, has mod f,ed !he pro¡ecr presen1ab011 

syste~ 111 unde<5taoong 11 oot subordinated !o the understand:,g 011 the paíl of a 
specia zed agent. The vo umetnc complr<alJOll of ard1,tectrrre, cond tons the trad b<,
nal represet•atioo of the pro¡ect to complemei:•ary rmages that g 1e an Idea of the 
f.'111 •esu t of :.he object be ng b;; t The ~"llenSKlllill architectonK plans 01 the 
at r~ntation of ti iacades, are I\Ot arúactl'le f we compare 'lle!" lo the threl! 

dtmens,onal an· matron genera•ed by computer. Are we :nen WltrEISillg !he ext ne• 
too of aichitectonK plans as e on document '/anSI" n:ng the Ideas of an ardu
lect to sooe1y1 

Arch teaook plans are presemed as an anacrronl5111 tiose COlllJ. eheru.. s -
led :o few. The plans models !01 trad bonal 1-ouses res¡¡ond to old ideas t'iat have 
s!arleé :o not cOU1ode w th shapes. mat although they were unthmkahle 1 other 
011e1, "oOWadays are oocusable from llousing comes a ,oo of ip,,:! 10 re<OOQUer 

the ¡ .,es of the los: space, as a consequence of the overcrO"Mlmg of the ot¡ 'he 
11CO!l$l ence of !he cispe!SIOII of urban nude III me temtoiy wi:h the subseqoc t 
enwonmenlal lll'pact • 'las reopened among ar&. tect5 and urban ¡ •~ers tne 
debate about the con<!.:.ons of hooses withrn the c iy. 'hus. sorne much more sutt.l! 
a temawes emerge e the '1ouse OC' •~e 'OC( a wor'< by the Japanese ardi!ecll 
Takaharu and Y111 Tezuka 

lrtuated m ·se Kanagawa prefecture. !he roo: house doubles ·he 100 square mete 
surface o! the consu\JctlOll 011 the ground ooc 'º ach eve this. rt oca:, es !le v.ilole 
of the ned plane of the roof on whkh a wtual dístnblitiGíl v<1ry to !he 
bwer floo, ~ f\Slal!ed ~ lhis way both d~tributions comcide throug! t~e marts le 
by the e emems that are Uled as access trapdoors at the same ~rr.e as skylights rn 
each of the rooms of the '1ouse Each one of these skyl'ights s ada;:!ed so ll'.at a laci· 
der can be ~ned to them, eadl one belong ng to a d~ere~: member ¡f the 'arr. . 
Wilh this concept ol physíca but not psychol:lgical el na:,on of the rn ts of tne 

house. ·ne ~nsooal commun,amon of the members of the farn ~ 11 :.reved. 
In the 1ame 111e of lhought lars von Tr er 11 h~ füm Dogvile 2003 goes for the 
~I elimma1JOn of lhole e!ements that tie ronsiders superlluous ano shows 
,,.,.,,..raptr¡ in which we can -nultaneously obser,e tne members who occupy the 
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Por encima de aquello que no podemos ver quedan siempre las reacciones derivadas de un 
comportamiento biológico natural. Estos poderosos transformadores del espacio que nos 
rodea a menudo vienen provocados por la alteración de nuestros biorritmos. En este sentido, 
resulta interesante obseNar el experimento realizado por los arquitectos suizos Jean-Gilles 
Décosterd & Philippe Rahm en su instalación expuesta en la Fundación Claude Verdan de Lau
sanne y en el MOMA de San Francisco titulada Melatonin Room. 

Definida como una muestra de arquitectura psicológica, Melatonin Room es una habitación de 
estimulación hormonal con dos climas destinados a alterar la producción natural de la melato
nina que segrega nuestro organismo. La melatonina es una hormona que tiene relación con la 
fatiga y el sueño, y que se produce en la glándula pineal situada en el cerebro. Esta glándula 
reacciona como consecuencia de una estimulación luminosa de la retina. En condiciones nor
males, la melatonina se segrega durante la noche, ya que una exposición intensa a la luz inhi
be su producción. Se ha establecido que la luz verde tiene mayor influencia sobre la produc
ción de melatonina que la luz ultravioleta. Por esta razón Melatonin Room presenta dos 
ambientes en los que se emite respectivamente luz verde y luz ultravioleta. 

Melatonin Room pretende estudiar las nuevas formas de intercambio entre el espacio y sus 
habitantes a través de la biotecnología. La mera idea de sustituir las sensaciones convenciona
les por la manipulación artificial de nuestro organismo plantea a priori más problemas que 
soluciones. Esto no deja indiferente a la arquitectura, a la que se le exige la alteración corres
pondiente de sus mecanismos de representación a fin de hacerla más comprensible por parte 
de la sociedad. Teniendo en cuenta que Melatonin Room no ha sido la única instalación de 
arquitectura psicológica realizada por Décosterd & Rahm, podemos encontrar toda una línea 
de pensamientos arquitectónicos que se abren a lo invisible. 

Unido a esto, la complicación de la morfología de la piel del elemento arquitectónico, auspi
ciada por el auxilio de la infografía, ha modificado los sistemas de presentación del proyecto. 
Su comprensión ya no queda supeditada a la lectura por parte de un agente especializado. La 
complicación volumétrica de la arquitectura condiciona la representación tradicional del pro
yecto a imágenes complementarias que den idea del resultado final del objeto a construir. Las 
visiones bidimensionales de las plantas de arquitectura o la representación plana de sus facha
das no resultan atractivas si las comparamos con las animaciones en tres dimensiones genera
das por ordenador. ¿Asistimos pues a la extinción de la planta de arquitectura, como único 
documento transmisor de las ideas de un arquitecto frente a la sociedad? 

Las plantas de arquitectura se presentan como figuras anacrónicas cuya comprensión se limita 
a unos pocos. Los modelos de planta de las viviendas tradicionales responden a esquemas de 
antaño que empiezan a no coincidir con formas que, aunque impensables en otro tiempo, hoy 
resultan inexcusables. Se plantea desde las viviendas un cierto espíritu de reconquista de los 
valores del espacio perdido como consecuencia de la masificación de la ciudad. La inconvenien
cia de la dispersión de los núcleos urbanos en el territorio, con el consiguiente impacto ambien
tal, ha reabierto entre los arquitectos y urbanistas el debate sobre las condiciones de las vivien
das dentro de la ciudad. Así, surgen alternativas mucho más sutiles como la de la casa tejado, 
obra de los arquitectos japoneses Takaharu & Yui Tezuka. 



Ubicada en la prefectura de Kanagawa, la casa tejado duplica los casi 100 metros cuadrados 
de superficie de la construcción en planta baja. Para ello ocupa la totalidad del plano inclina
do de cubierta sobre el que se instala una distribución virtual muy similar a la de la planta infe
rior. En este planteamiento ambas distribuciones coinciden a través de las huellas que quedan 
marcadas por los elementos que sirven de trampilla de acceso a la vez que de tragaluz en cada 
una de las estancias de la casa. Cada uno de estos lucernarios está adaptado para que en él se 
pueda acoplar una escalera, propiedad de cada uno de los miembros de la familia. Con este 
concepto de la eliminación física pero no psicológica de los límites de la vivienda se potencia 
la comunicación sensorial entre los miembros de la familia. 

En esta misma línea de pensamiento, Lars von Trier en su película Dogville (2003), apuesta por 
la eliminación física de todos aquellos elementos que considera superfluos y nos presenta una 
escenografía en la que podemos observar simultáneamente a los miembros que ocupan las dis
tintas unidades domésticas. Para ello, von Trier construye en un estudio la maqueta del pueblo 
de Dogville como un plano de arquitectura, en el que las casas quedan reducidas a su repre
sentación en dos dimensiones, como las huellas que dejan en el suelo las marcas de tiza alre
dedor de un cadáver. El espectador capta con la vista los límites invisibles de unas viviendas res
petados con rigor por parte de los actores, e imagina -a través de la armoniosa mímica con la 
que hacen girar el pomo de una puerta o transitan alrededor de un obstáculo dibujado en el 
suelo- aquellos elementos que no están representados en su plano vertical. 

A lo largo de Elm Street, se puede ver cómo algunos elementos de la arquitectura han perma
necido como símbolo de una supuesta singularidad en su aspecto exterior. El muro de la casa 
parroquial -con un pequeño campanario que flota sobre sus límites, las pesadas cortinas que 
aíslan al hombre ciego de la luz exterior, o el escaparate de la tienda de Ma Ginger, conviven 
como iconos dentro de la vida social del pueblo, como lo son la mina o el molino. Como en el 
caso de la casa tejado de los Tezuka, estos objetos no sólo constituyen el recuerdo de los ele
mentos verticales suprimidos, sino que sirven para hacer una distinción entre espacio público 
y espacio privado. 

• 
En el atrezzo de Dogville se suprime, en aras de la narración, todo lo que por vulgar, no puede 
ser catalogado como bello. Von Trier nos presenta el retrato de un pueblo en toda su crudeza, 
sin adjetivos visuales que puedan llevarnos a justificar el comportamiento de los personajes. 
Sólo en los títulos de crédito, el director se valdrá de la fuerza de las fotografías de Jacob Holdts 
para situar al espectador en lo que podía ser la imagen real de una Dogville presentada a ritmo 
del tema de David Bowie Young Americans. 

Varios factores definen la representación formal de este filme. El Dogville de Trier es una metá
fora sobre la falta de privacidad de los habitantes de una población pequeña, pero también 
constituye una audaz apuesta visual que pretende combinar la crudeza del documental con la 
candidez del teatro. Por encima del argumento de Dogville, debemos estudiar la propuesta 
escenográfica de la cinta, como una alternativa más de la evolución de la arquitectura domés
tica al margen de la tecnología. Las casas de Dogville nos hablan de las huellas, de la importan
cia de los límites y del horizonte visual. No es necesario que una cosa exista; el cine nos ha ense
ñado a lo largo de su historia que basta con que creamos que esa cosa existe. Las nuevas 
propuestas de arquitectura nos liberan incluso de la percepción visual del espacio imaginario. 
Nos bastará con sentirlo. 
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HOMENAJE A MIGUEL FISAC 

El lunes 12 de Junio, transcurrido justo un mes desde su fallecimiento, el Colegio de 
Arqwtectos de Madrid y el Ministerio de Vivienda organizaron en el teatro Infanta Isabel de 
Madrid un homena1e póstumo a Miguel Fisac. 

Francisco Arques, especialista en su obra, abrió el turno de intervenciones presentando al 
resto de participantes. Le siguieron Ricardo Aroca, decano del Colegio, Javier Ramos, 
Secretario General del Ministerio, José Antonio Corrales, Francisco Umbral y Luis Fernández 
Galiana. Cerraron el acto su mujer, Ana Maria Bade/1, y la audición de la cantata 
In memonam Ana'ick que Cristóbal Halffter compuso tras la muerte de su hija. 

A continuación se recogen los textos de las sucesivas intervenciones. 

Creativo, inquieto, impaciente 
Francisco Arques 

La personalidad de Miguel Fisac siempre ha 
estado marcada por un halo de modernidad 
que le acompañó a lo largo de toda su vida 
-incluso en los malos momentos-, un • no sé 
qué" que desvelaba y revelaba a un hombre 
de profundas convicciones éticas, una perso
nalidad creativa, inquieta, impaciente e inteli
gente que supo mostrarnos una forma de 
vivir a través de su arquitectura. En él, como 
en todos los grandes hombres, existía una 
preocupación por la dignidad del ser huma
no, por el medio ambiente, por crear un hábi
tat acorde con nuestras necesidades, en defi
nitiva, por acercar la arquitectura (una de sus 
grandes pasiones) al hombre, y viceversa. 
Algo que compartía con uno de sus más 
admirados maestros, el arquitecto sueco Erik 
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Gunnar Asplund. Por eso, me gustaría con
cluir mi breve intervención, antes de ceder la 
palabra a las personalidades que me acompa
ñan, mucho más cualificadas que yo, sin duda 
alguna, para glosar la figura de Miguel Fisac, 
con una cita recogida en su último libro titu
lado Reflexiones sobre mi muerte. En ella se 
refleja, con toda plenitud, esa calidad huma
na que tenía Fisac, ese espíritu y esa valentía 
necesarias para enfrentarse a la muerte, y que 
constituye su última lección: 

"Estoy convencido de que la muerte es poca 
cosa, casi nada. Es sólo como si, girando un 
botoncito, cambiáramos de onda: de frecuen
cia normal a onda de frecuencia modulada" 
(18 de octubre de 1997). 

Fisac sin adjetivos 
Ricardo Aroca 

Era de una pieza, sin partes ni adjetivos, y tra
taré en lo que sigue de hacer el ejercicio de 
no emplear ninguno, salvo los posesivos, aun
que no he podido evitar los adverbios, y de 
ceñirme a lo que de él conozco directamente. 

Miguel Fisac fue para mí, a la sazón estudian
te, antes obra que persona. Conocí de su 
existencia a través de los Dominicos de Alco
bendas y en una boda entre arquitectos cele
brada allí hace unas semanas volví a recordar
lo, una vez más, poco antes de su muerte. Era 
la propuesta, sin concesiones, de una iglesia, 
la planta de cruz dejaba paso a la hipérbola, 
los muros de ladrillo, el techo de madera, la 
luz encauzada por los tubos de fibrocemento 
sobre la cruz suspendida por hilos de cobre ... 
Todo sigue igual y emociona igualmente, tan
tos años después. 

Lo que había hecho antes empezó a interesar
me, pero no era fácil obtener una opinión al 
respecto de nuestros profesores de la Escuela, 
lo que le situaba ya en esa especie de limbo 
en el que están los que no se dejan clasificar, 
en el que se movió siempre. Hacía lo que le 
parecía y no tenía miedo a nada, ni siquiera a 
la construcción y las estructuras; dominó en lo 
esencial todo lo que necesitaba para hacer la 
arquitectura hasta el final. 

Poco después se nos apareció en persona, en 
los coloquios que organizaba Carlos de 
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Miguel, y que entonces, como ahora, se lle
naban con estudiantes. No dialogaba, afirma
ba siempre con vehemencia y sin demostrar, a 
lo que parecía, interés por las opiniones de los 
otros, o al menos ésa era la impresión que 
sacábamos; mucho más tarde entendí que no 
era dado a la duda. Luego fui descubriendo 
sus obras, algunas hechas bastante antes. 
Fachadas y techos llenos de inventiva (más 
aún para los medios de la época) que dejaban 
pasar la luz sin que apareciera el cristal. Algu
no de ellos, como los Laboratorios Jorba con 
el cuadrado en planta que giraba y los picos 
del remate, podría, a primera vista, parecer 
casi una broma a quien no conociera al per
sonaje, y desde luego no lo era. Y siempre 
hormigón, tratado cada vez de una manera, 
inventando todo unas veces y casi copiándo
se a sí mismo otras. 

La frecuencia de su obra fue disminuyendo y 
cuando muchos años después volvió a apare
cérseme, con más frecuencia, como persona, 
pensé que él había cambiado; ahora creo, 
más bien, que el que había cambiado era yo. 
En las juntas anuales de accionistas de El País, 
en las que me tocaba ser el que hablaba, nos 
unía el interés por el periódico y el desinterés 
por Prisa como negocio. 

Nunca congenió con la Escuela de Arquitectu
ra. Incluso siendo Sáenz de Oíza director, y yo 
subdirector, se encerró unas navidades en 

solidaridad con los suspensos del Proyecto Fin 
de Carrera; no hicimos nada y acabaron can
sándose todos. 

Cuando demolieron Laboratorios Jorba y, más 
tarde, cuando negociábamos con el Ayunta
miento acerca de qué podría quedar de Labo
ratorios Alter, o con el Ministerio de Hacienda 
su intervención en la reparación de uno de los 
edificios de Investigaciones Científicas, me 
sorprendió el desapego con el que hablaba de 
su obra, en paralelo con el que demostraba 
sobre su propia existencia. 

En la cremación de Ramón Vázquez Molezún 
(el otro gran dominador de la esencia de la 
construcción que he tenido la fortuna de 
conocer y tratar, y no es fácil imaginar perso
nalidad más opuesta a Fisac en todo lo 
demás), Miguel pronunció una oración como 
no he oído ni espero oír en mi vida, modelo 
de estoicismo y conformidad con la muerte, y 
a la vez llena de alegría. 

Cuando visité con él el Instituto de Investiga
ciones Hidrológicas, junto al río Manzanares 
(conservado con parsimonia y cariño, hasta 
en el mobiliario) para poner una placa, o 
cuando pronunció la conferencia de la Sema
na de la Arquitectura 2005 aquí mismo, 
seguía lúcido como siempre, pero su vigor 
empezaba a apagarse asediado por los años, 
mientras en paralelo su casa, hecha por él en 

el Cerro del Aire y compartida tantos años 
con Ana María, era asediada sin piedad por el 
crecimiento de Madrid. 

Trabajó hasta el final, intentando hacer su 
arquitectura contra viento y marea, y consi
guiéndolo con frecuencia; murió en su casa 
de siempre, rodeado de su familia después de 
una vida de una pieza, sin fisuras, adornos ni 
adjetivos. 

Reposa en un cementerio de pueblo con su 
hija muerta prematuramente, bajo un pino 
plantado por él y una lápida que él mismo 
diseñó. Vivirá en nuestro recuerdo mientras 
vivamos los que le conocimos. 
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Crítico hasta el último aliento 
Javier Ramos Guallart 

En el año 2003, el Ministerio de Fomento 
concedió a Miguel Fisac el Premio Nacional de 
Arquitectura 2002, destacando el jurado su 
dilatada trayectoria y la aportación de su obra 
a la incorporación de la arquitectura españo
la en la modernidad del siglo XX. 

Se premió así la apasionada y rigurosa vida de 
un hombre complejo, al que sus ideales de 
convivencialidad llevaron a buscar en el cris
tianismo secular del Opus Dei la ocasión de 
brindar, también desde la arquitectura, un 
mayor servicio a los demás. 

Aquella experiencia con la Obra, -de la que 
sale ileso en 1955 pero a la que quiso renun
ciar prácticamente desde su entrada en 
1936-, afectó además a su natural intoleran
cia y mal genio, características personales de 
Fisac, sin duda exageradas, pero que según 
sus palabras, salieron reforzadas de aquel 
empeño. Su ruptura con la Obra también 
afectó a las condiciones en las que su trabajo 
profesional pudo desarrollarse desde enton
ces, como también le afectaron las escasas 
condiciones existentes en el país, para poder 
realizar la investigación que reclamaba. 

Antes que Miguel Fisac, todavía en las prime
ras décadas del siglo XX, Fressynet, Torreja y 
Maillart iniciaron la aventura plástica del hor
migón. Pero fue con Fisac, en los años '50, 
cuando una nueva estética surgida de nuevas 

Heterodoxos 
José Antonio Corrales 

En los años 1948 y 1949, cuando Ramón Váz
quez Molezún y yo acabamos la carrera de 
Arquitectura en Madrid, ya existía en nuestro 
panorama la Escuela de Miguel. Era ya un 
personaje para nosotros, embarcado en el 
mismo afán de renovación de la arquitectura 
española al terminar la Guerra Civil. Muchos 
años han pasado, pero nuestro conocimiento 
y nuestra amistad, que han existido siempre, 
han estado siempre algo distantes. 

Miguel era, repito, nuestro mito. Sin embar
go, dos días después de su fallecimiento, creo 
que fue el 14 de mayo, viendo la entrevista 
tan completa que difundió Canal +, le conocí 
mejor, a nuestro querido personaje. Resulta 
que las cosas que decía Miguel eran relativas 
a los mismos años, el mismo país y dentro de 
nuestro mismo afán, pero no eran exacta
mente iguales a las que diría yo. Miguel 
empezaba, confesaba, un gran desencanto 
en los años '70 y '80, ante el progreso natu-
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soluciones técnicas en el uso de este material 
despega en el país, al tiempo que Nervi en 
Roma, Candela, Yamasaki y Saarinen constru
ían sus mejores ejemplos en otras partes del 
mundo. 

Se ha hablado mucho de la inspiración que 
hizo posible esta arquitectura orgánica, expre
siva y humanizada. Como casi siempre sucede, 
los impulsos de una nueva corriente estética 
contagian a todas las artes, ya sea la pintura o 
la música, el diseño o la arquitectura. 

A comienzos de los años '50, cuando apare
cían los primeros plásticos y se desarrollaba 
también la investigación aerodinámica, el 
diseño nórdico presentó en Estados Unidos y 
Canadá lo que iba a ser el comienzo de una 
nueva forma de entender los objetos cotidia
nos, adoptando un enfoque según el cual los 
productos se crean a partir de una interpreta
ción humanista de los principios formales, 
técnicos y estéticos propios del Movimiento 
Moderno. 

El funcionalismo puro del diseño de la Bau
haus carecía de este humanismo, propio del 
diseño nórdico, y ello explica que fueran los 
diseñadores escandinavos quienes primero 
plantearon al mundo una forma más asequi
ble y menos doctrinal del Movimiento Moder
no, con formas suavizadas en el empleo de 
los materiales naturales, fundamentando una 

ral y el progreso real del mundo. Él propugna
ba como única solución una revolución. Una 
revolución no violenta, realizada por cada 
uno en su corazón. Una revolución para amar 
de verdad a los demás. En esto, naturalmen
te, no se puede dejar de estar de acuerdo, 
pero en su desencanto temprano ante su visi
ta a los maestros modernos, en su escándalo 
ante el maestro europeo, no puedo estar 
completamente de acuerdo. No nombró en la 
entrevista, ni una vez, la palabra · moderno · , 
siendo un gran maestro de la arquitectura 
moderna española. 

No es que nosotros, Ramón y yo, no sintiéra
mos una cierta desilusión ante la llegada, en 
los años '80, del postmodernismo. Pero esta 
desilusión, a mi modo de ver, era en gran parte 
debida a que los principios modernos- pido 
perdón porque esta palabra actualmente 
puede ser muy contradictoria-, no fueron y no 
han sido nunca del todo adoptados. 

sólida pasión por la exploración de las formas 
de la naturaleza, en la búsqueda de la esencia 
funcional y estética de los objetos. 

En España, Miguel Fisac acompañó este pro
ceso desde su trabajo profesional, y su expe
rimentación con las formas orgánicas estruc
turales y el uso como acabado de las 
cualidades moldeables del hormigón -hasta 
donde los encargos le permitieron llegar
supusieron su importante aportación a la his
toria de nuestra arquitectura. 

Amante de la naturaleza, la armonía y el 
sosiego, y crítico hasta el último aliento con el 
urbanismo y con las ciudades que hemos 
generado, su talento se extendió también 
hacia la concepción de la ciudad, como plas
mó en su libro La molécula urbana, en el que 
recoge una original propuesta de ciudad 
orientada a la convivencia. 

La vivienda social era también un tema de 
prioritario interés para Fisac. Desde el comien
zo de su carrera realizó avanzadas propuestas 
de vivienda mínima, últimamente centradas 
en reconstruir el itinerario constructivo de 
estas viviendas. En eso estaba trabajando 
cuando se nos fue, y por ello el Ministerio de 
Vivienda quiere rendir a Miguel Fisac este 
pequeño y merecido homenaje. 

Miguel se confesó heterodoxo. A Ramón y a 
mí nos declararon alguna vez también hetero
doxos. Emplearía todos los adjetivos para ala
bar a Miguel y a su obra. No lo voy a hacer; 
para empezar, no lo sé hacer. La obra de 
Miguel es una obra de gran autenticidad, es 
de verdad. Sus iglesias, sus edificios, sus crea
ciones y sus investigaciones sobre hormigón 
pretensado, sus vigas, sus huesos ... 

En el tanatorio, donde hace ya diez años lle
garon los restos de Ramón Vázquez Molezún, 
Miguel -siempre me acordaré- pronunció 
unas palabras, una oración fúnebre, viva y 
evangélica, en la cual recordaba las alegrías 
de nuestro querido Ramón. 

Miguel, en este sitio, sin espacio, ni t iempo, 
arrastrados mutuamente, ruega por nosotros 
que seguimos en tu afán. 



Hombre transido 
Francisco Umbral 

Las piedras de Fisac acompañaban 

nuestra amistad de siglos, 

poderosa, su discurso de hierro, 

sabio y fuerte como era aquel manchego, 

hombre transido. 

Me gustaba escuchar a este gran hombre 

que tanto dialogó con el cemento 

porque tuviera el don santificado 

de caminar descalzo los embalses. 

Era un santo católico y obrero 

con el humor difícil de los nobles, 

recordaré a Miguel en cada almena 

donde se pose su valiente vuelo. 

Ah esa telefonía de las cruces 

que estilizaba viejas teologías. 

Todos iban a hablar. Yo iba a escucharle 

y por él aprendí que nuestras aves 

son la porción mística, duradera 

de los extensos cielos que alguien vuela. 

Miguel hizo milagros con la antena 

de un Cristo estilizado, conferido 

y hay todo un santoral por esas nubes 

que cuenta sus palabras con el cielo. 

Miguel Fisac, manchego y solitario, 

navegaba los mares de La Mancha, 

llevando su milagro y su palabra 

hasta las lejanías del río Záncara. 

Se le ha visto llevar el cielo azul 

a ese mar campesino, 

santo trabajador y castellano, 

fundó sobre el milagro de las aguas 

la escultura caliente de su verso. 

La buena muerte de Miguel Fisac 
Luis Fernández-Galiano 

Llevaba años preparándola. Miguel Fisac 
orquestó la ceremonia de los adioses como su 
último proyecto. El progresivo despojamiento, 
la creación de la Fundación, el traslado de los 
archivos a Ciudad Real, las disposiciones fina
les y hasta sus "poemas de la buena muerte" 
conducen serenamente hasta su desaparición 
luminosa en el Cerro del Aire, al alba de un 
viernes de mayo. En la casa que hace medio 
siglo construyó para Ana María, y acompaña
do de la mujer que ha compartido su prolon
gado itinerario biográfico, este gigante de la 
arquitectura española ha abandonado el 
reino de este mundo con la plácida acepta
ción que parece reservada a los creyentes en 
el otro. Fisac dejó el Opus Dei poco antes de 
contraer matrimonio en 1957, pero sus dis
crepancias públicas con la institución que 
había contribuido a fundar no afectaron a sus 
convicciones religiosas, que le hacían esperar 
el tránsito de la muerte con una naturalidad 
de emocionante elegancia. 

Los creadores sobreviven en todo caso a tra
vés de su obra, y la copiosa cosecha de pro
yectos y patentes de Miguel Fisac garantiza la 
continuidad en el tiempo de las criaturas de 
su ingenio. Arquitecto de fértil imaginación 
técnica, tan dotado de talento plástico como 
de inventiva mecánica, la carrera de este 
manchego nacido en Daimiel en 1913 y titu
lado en Madrid en 1942 se extiende a lo largo 
de seis décadas, desde sus inicios en la Espa
ña de la posguerra hasta las obras terminadas 
ya en el siglo XXI, y su esencial continuidad 
no excluye tres etapas bien diferenciadas, que 
coinciden con la propia evolución política y 
económica del país: la autarquía de los años 
'40 y '50, el desarrollo de los '60 y la transi
ción de los '70 y los '80. 

El primer periodo tiene como escenario la 
mítica Colina de los Chopos, donde el Conse
jo Superior de Investigaciones Científicas diri
gido por José María Albareda encarga a Fisac 
la materialización de esa acrópolis del conoci
miento en los altos del Hipódromo, que se 
había iniciado en el periodo republicano y que 
los sueños imperiales de los vencedores de la 
guerra quisieron teñir con monumentalidad 
clasicista y católica. Así se levantan la capilla 
del Espíritu Santo, el edificio central del CSIC 
y los propíleos pétreos que dan acceso desde 
la calle Serrano a esa ciudad de Dios y de la 
Ciencia. Pero el inquieto viajero que es Fisac 
pronto se alejará de esa retórica solemne, y su 
experiencia escandinava de 1949 templará 
con empirismo las obras posteriores, tanto en 
el ámbito de la investigación y la enseñanza 

-con el Instituto Caja! en Madrid y el primer 
instituto laboral, que se construiría en su loca
lidad natal- como en el de la arquitectura reli
giosa, que alcanzaría singular altura con el 
Teologado de los Padres Dominicos en Alco
bendas. 

La segunda etapa de Fisac se asocia a sus 
experimentos estructurales con los huesos de 
hormigón, que emplea como vigas, pérgolas 
o celosías en innumerables proyectos, en los 
pioneros laboratorios farmacéuticos Made o 
la espectacular nave del Centro de Estudios 
Hidrográficos hasta la parroquia de Santa 
Ana, el edificio IBM en la Castellana madrile
ña o las bodegas Garvey en Jerez de la Fron
tera, un conjunto de obras que retratan mus
culosamente el optimismo técnico y social de 
la España del desarrollo. De estos años '60 es 
también la torre de los laboratorios Jorba, 
construida con paraboloides hiperbólicos de 
hormigón al borde de la autopista de Barajas 
y conocida popularmente como "la pagoda", 
cuya demolición en 1999 fue ocasión de un 
encendido debate ciudadano. 

El tercer y último periodo de la obra de Fisac 
es también el más incomprendido, porque su 
fascinación con los encofrados flexibles, que 
dan al hormigón un aspecto mullido, encon
tró poco eco en sus colegas o en la crítica, y 
el arquitecto se vio relegado a una oscuridad 
profesional tanto más notoria cuanto que 
seguía a tres décadas de éxito continuado y 
unánime. Con esa técnica de muros flácidos 
construyó el centro de rehabilitación Mupag, 
el Hotel Tres Islas en Fuerteventura, la parro
quia de Nuestra Señora de Altamira o el Cen
tro Social de las Hermanas Hospitalarias, ade
más de su propio estudio en el Cerro del Aire 
o su casa en Almagro, recintos domésticos 
donde se recluiría durante su prolongada tra
vesía del desierto: una marginación que llega
ría felizmente a término durante los años '90, 
con la multiplicación de los honores y recono
cimientos públicos, pero también con su des
cubrimiento por la crítica internacional, que 
vio en los huesos de hormigón y en los enco
frados flexibles del arquitecto una aventura 
técnica y estética que enlaza con las preocu
paciones materiales y táctiles de las últimas 
generaciones. A través de su influencia en 
ellas, y a través también de la permanencia 
grave de las obras, el espíritu inquisitivo, exi
gente y lúcido de Miguel Fisac seguirá obsti
nadamente entre nosotros. 
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Desde mis recuerdos 
Ana María Badell 

Yo estudié la carrera de Perito Agrícola. 
Miguel ya había salido del Opus Dei cuando 
yo le conocí. Él daba una conferencia dejar
dinería en la Escuela de Arquitectura. Me lo 
presentaron, y al día siguiente, cuando volví 
para escuchar a otro conferenciante, me 
encontré con que Miguel se había sentado 
entre el público y me guardaba el asiento de 
al lado. Más adelante, él me contó que había 
tenido un presentimiento: yo era la mujer que 
él buscaba. Cuando me casé con Miguel yo 
estaba muy enamorada y me gustaba su 
manera de hablar, de explicarse, de contar 
miles de anécdotas, de inventar cosas. Me 
agradaba que tuviera éxito. Él era ante todo 
generoso, muy generoso. Teníamos cerca de 
casa un barrio de gente humilde y Miguel me 
daba dinero para ayudarles. Él no era rico, ni 
se le daban bien los negocios, pero era muy 
desprendido. También tengo que decir que 
nunca sintió odio por los que le persiguieron. 
Es más: cuando decía que a muchos les tenía 
cariño, yo me indignaba, pero él repetía que 
ellos sólo estaban equivocados. 

En casa se hablaba de arquitectura a todas 
horas, Miguel hasta soñaba con temas de 
arquitectura. En cuanto se dormía, empezaba 
a hablar en alto sobre lo que tenía entre 
manos. Era obsesionante su dedicación a 
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dibujar cosas diferentes. Unos días antes de 
morir, ya con el trazo temblón, diseñó un 
espejo, para el recibidor de una casa en La 
Mancha, que es muy especial y distinto. 
Recuerdo cuando inventó una lámpara que, 
al decir que era de Fisac, la rechazaban sus 
compañeros. Cuando inventó la siguiente le 
dije: cambiemos el nombre, se le pone Blanca 
Nieves. Miguel se resistió pero el nombrecito 
hizo que se vendiera muy bien. En todas las 
cocinas había una lámpara Blanca Nieves. 

Miguel se entusiasmaba con sus inventos. 
últimamente pensaba mucho en una manera 
de construir. Así habría menos trabajadores 
muertos y todo iría más rápido. Estuvo años, 
hasta que hizo la patente. Luego pasaron 
ocho más hasta que alguien quiso probarla. 
Me decía que todo esto podía ser importante. 
Pero los grandes constructores no veían el 
negocio y Miguel envejecía. Y por f in, un 
equipo de cuatro jóvenes majísimos se unie
ron a él, se entusiasmaron y decidieron que se 
probase este invento de arquitectura vertida. 
Tuvieron el encargo de la Empresa Municipal 
de la Vivienda y vimos cómo la burocracia, y 
alguna otra cosa más, hacía que se retrasara 
la construcción. Miguel siempre repetía lo 
mismo: me voy a morir sin poder ver el final. 
Y cuando todo estuvo entregado y con las 
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licencias en la mano, le dijeron a Miguel que 
faltaba el solar, que no había solar para este 
edificio. Yo creo que, ahora, la única forma de 
ofrecerle un homenaje sería la de no poner 
más impedimentos a que esta patente se rea
lizara. 

Al cumpl ir los setenta años, Miguel comenzó 
a pintar cuadros, y a los ochenta se le hizo 
una exposición en la galería Biosca de 
Madrid. Disfrutó mucho pintando y haciendo 
retratos. Al mismo tiempo, nos dimos cuenta 
de que vivíamos muy materialmente y comen
zamos a cambiar. Dedicamos bastante tiempo 
a leer libros sobre "el más Allá" del austriaco 
Jakob Lorber. Tuvimos experiencias nuevas, le 
dimos más importancia a lo espiritual. La 
muerte era algo muy serio e importante. No 
había que tenerle miedo. Cuando Miguel se 
dio cuenta de que se moría, me dijo que me 
quería y que me ayudaría. Y creo que, a t ra
vés de muchos amigos y arquitectos, lo está 
haciendo. 



El jueves 1 de junio tuvo lugar la inauguración de la 
exposición Abierto, con trabajos de Vicens+Ramos, 
con Casta Diva; Nuria y Juan Hevia, con Solfeo 
mnemotécnico; Acebo y Alonso, Travellator; Alvaro 
de la Herrán y Alicia Velázquez: Moremas, con 
Multiply-city; Carvajal Casariego arquitectos y 
Patricia Reznak, con Dos; Camila Aybar y Juan José 
Mateos, con Fast Food. 
El comisariado de estas exposiciones mensuales 
corre a cargo de María Hurtado de Mendoza: 
Estudio Entresitio. 

Del 1 al 30 de junio, la décimoprimera 
exposición de Monoespacios, un "ras

treador de pistas" según sus comisarios 
(Ignacio Borrego, Néstor Montenegro y 
Lina Toro), presentó buena parte de los 
trabajos más recientes de Atxu Amann, 
Andrés Cánovas y Nicolás Maruri en la 

Fundación COAM. 

El jueves 13 de julio tuvo lugar en la Fundación COAM la 
presentación de la segunda edición del libro La Forma de la Villa. 
Soporte gráfico para la información histórica de la ciudad, la 
investigación dirigida por Javier Ortega y Francisco J. Marín, editado 
por la Comunidad de Madrid. Participaron Isabel Martínez-Cubells, 
Viceconsejera de la Consejería de Cultura y Deportes; Rafael 
Spottorno, director de la Fundación Caja Madrid y Aurelio Antonio 
Pérez, secretario del COAM. 

También se presentó el libro Madrid modernista: guía de 
arquitectura, el día 17 de julio. Participaron Isabel Martínez-Cubells 
Yraola, Viceconsejera de la Consejería de Cultura y Deportes; Juana 
Molina Nortes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 
Alberto Sánchez Alvarez-lnsúa, Presidente de la Comisión de 
Publicaciones del Instituto de Estudios Madrileños; Consuelo 
Martorell, Vocal de la Comisión de Patrimonio en la Junta de 

ACTIVIDADES 
CULTURALES COAM 

Hasta el 23 de septiembre 
puede verse en la sala de 

exposiciones de la 
Fundación COAM la 

muestra itinerante Sert, 
medio siglo de arquitectura 

1928-1979, patrocinada por 
la Fundació Caixa de SERT 

Catalunya y comisariada por DE~ 

Jaume Freixa y Josep Maria 1928-1979 
Rovira. La exposición 

original tuvo lugar en la 
Fundación Joan Miró de 

Barcelona, que editó ....,._.ll'!lt"'!~~--""T! ....... -1 
también un catálogo de la ... ~ ~ 

misma. 

Durante el mes de junio 
.,. ..... ___ estuvo expuesta la 

instalación de Antonio 
Rabazas El Punto Ciego I 
The Waste City. Se trata 
de un proyecto que "une 
las estrategias del azar y 
de la fotografía 
automática con la 
realidad semioculta de las 
'sobras' de la ciudad. Los 
residuos, los restos, que 
un recorrido por el centro 
de una gran ciudad como 
Madrid ofrece al 
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Gobierno del COAM; Alvaro Tébar Less, director de la editorial jjj,jj:j¡j;Ji@i 
Tébar; y Osear da Rocha y Ricardo Muñoz Fajardo, sus autores. 

El Ministerio de Vivienda convoca a jóvenes arquitectos con obras 
relevantes para realizar una exposición que las recoja. La valoración 
de las mismas considerará las cual idades tanto de proyecto como de 
construcción, que han de ser merecedoras de ser destacadas como 
elementos culturales y profesionales útiles para el conocimiento, la 
reflexión histórica y la investigación del quehacer arquitectónico 
español. Su inauguración tendrá lugar en Madrid en la primavera 
de 2007 1 Para más información consultar www.mviv.es 

En el número anterior 344 se omitió, por error, el nombre de 
Giovanni Rinaldi como fotógrafo de las imágenes de la Cen
tral Montemartini que ilustran el artículo de Daria de Seta. 

Igualmente, Amparo Garrido aparece como fotógrafo del 
Estudio M, de Nodo 17, cuando debería haber aparecido 
lván Ballesteros. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer al Athletic Club 
de Bilbao, la cesión de las fotos que ilustraron el texto 
"Agur al arco de San Mamés", de Josu Turuzeta. 
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LIBROS 

E8-·
_Esp 
• EUROPAN 8 ESPAÑA 

Ed.: Ministerio de Vivienda. Madrid 
190 páginas. 32,3 x 25 cm., 
cubierta blanda con solapa 

Catálogo que recoge la octava edición 
del concurso europeo para jóvenes arqui
tectos EUROPAN. que ha federado dieci
nueve concursos nacionales. En él se 
publican la totalidad de los proyectos 
ganadores, las propuestas que recibieron 
una mención y los finalistas. asl como las 
diversas fases de los fallos del jurado. Los 
objetivos a realizar en cada unos de los 
veinticuatro emplazamientos -ocho en 
España- quedan claramente explicados 
en el libro y cada proyecto cuenta con un 
desplegable en el que se explica cómoda
mente la propuesta. 
Edición bilingüe español-inglés. 

• ECOSISTEMA URBANO. 
TATO, VALLEJO Y GARCÍA-SETIÉN 

Ed.: ea! Fundación COAM. Madrid 
64 páginas. 21 x 24 cm. 
cubierta blanda 

Catálogo de la octava exposición de la 
sene Monoespacios instalada en la sala de 
la Fundación COAM. Con una introduc
oón de Salvador Pérez Arroyo y un epllo
go de Alberto Marcos y Pablo Sá1z, este 
libro recoge la obra de Belinda Tato, José 
Luis ValleJO y Diego Garcla-Setién. Es la 
construcción de una red marcada por el 
encuentro de investigaciones que abarcan 
escalas, formatos, tecnologlas y aproxima
ciones a sociedades y lugares, que termi
nan por converger en proyectos reales. 
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• SERT. MEDIO SIGLO DE ARQUITECTURA 
1928-1979 OBRA. COMPLETA 

Ed.: Fundació Joan Miró. Barcelona 
384 páginas, 22.4 x 24,5 cm., 
cubierta rlg1da 

Catálogo de la exposición itinerante, comI
sariada por Jaume Freixa y Josep Maria 
Rovira, que estará en la Fundación COAM 
hasta el 23 de septiembre de 2006. Este 
libro, como la exposición, se divide en tres 
partes según las tres etapas fundamentales 
de la vida y obra de Sert: Barcelona 1928-
1939, Nueva York 1939-1959 y Cambridge 
1956-1980. Textos de Octavio l. Borgatello, 
Núria Causadias, Jaume Freixa, Carlina B. 
García, Julio Garnica, Sarah W. Goldhagen, 
Timothy Hyde, Sandy lsenstad, Patricia 
Juncosa, Juan José Lahuerta, Eric Mumford, 
Joan Ockman, Jordi Pesudo, Antonio Pizza, 
Josep M. Rovira y Caries Serra. 

• C2. JAVIER DE ANTÓN Y 
ÁNGEL LUIS TENDERO 

Ed.: ea! Fundación COAM. Madrid 
64 páginas, 21 x 24 cm. 
cubierta blanda 

Catálogo de la décimoprimera exposición 
de la sene Monoespacios instalada en la 
sala de la Fundación COAM. Con una 
introducción de Juan Carlos Sancho y un 
epílogo de Alberto Nicolau, se muestra una 
sucesión de obras de C2 arquitectura. En 
esta selección, la eiecuoón de las situaoo
nes 1nd1viduale, se encuentra sumergida en 
un proceso de estudio global sobre la con
dición del plano continuo y sus posibilida
des volumétncas, explorando, a la vez, la 
sencillez de las soluciones matenalizadas. 

• SÓLO CON NATURALEZA 

Ed.: Fund. CaJa de Arquitectos. Barcelona 
184 páginas, 24 x 17 cm., 
cubierta blanda con doble solapa 

Este catálogo de la III Bienal Europea de 
Paisaje es la decimoséptima entrega de la 
colección "Arqulthemas". En él se recogen 
los proyectos, ponencias y mesas redondas 
que han configurado esta última exposición 
celebrada en Barcelona (2003). Los textos 
introductonos son de Jordi Bellmunt i 
Chiva, Alfredo Fernández de la Reguera y 
Enrie Batlle I Durany. El libro se divide en 
cuatro capltulos: Fuerzas, Articulaciones, 
Soportes y Premiados, en los que además 
de las propuestas, pueden leerse interesan
tes textos como los de José Antonio 
Marina, Domirnque Perrault o Beth Gall, 
entre otros. 

• FRESHMADRID 

Ed.: ea! Fundación COAM. Madrid 
263 páginas. 10,5 x 15 cm. 
cubierta blanda 

Catálogo de la exposición del mismo nom
bre, Freshmadrid recoge proyectos y pro
puestas de arquitectos formados en la 
Escuela de Madnd entre finales de los 
noventa y el año 2000 . Se trata de otra 
forma de hacer arquitectura, más personal 
y cercana a la sociedad. Se incorporan 
herramientas proyectuales que provienen 
de la sociología, la política, la antropolo
gía, la b1ologla, la economla, la ecologla. 
que amplían y refuerzan el concepto de 
multldisciplinariedad de forma nueva. 
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• LA HUMANIZACIÓN DEL 
ESPACIO URBANO 
Jan Gehl 

Ed.: Reverté. Barcelona 
215 págs, 24 x 16 cm., 
cubierta blanda de doble solapa 

Por qué el uso del coche detenora la cali
dad urbana; qué hace que una calle sea 
atractiva para caminar; por qué en una 
ciudad sana los espacios públicos, y no los 
centros comerciales, son el lugar de 
encuentro; cuántos bancos debe haber en 
un espacio público y cómo se deben 
situar. Jan Gehl se adentra en temas tan 
importantes como por qué prefenmos 
estar en el borde de una plaza y no en 
medio de ella. La cantidad y la calidad del 
espacio público peatonal determinan la 
calidad urbana de una ciudad. En la ciu
dad bien diseñada de Gehl, la estrella es el 
ciudadano. 

• 

• OBRA RECIENTE. 
CICLO 2003-2005 

Ed.: ea! Fundación COAM. Madrid 
217 páginas. 22,8 x 11,6 cm cubierta en 
tela, rígida y con elástico de sujeción 

Guía de arquitectura que recoge los pro
yectos más recientes de noventa arquitec
tos (o estudios de arquitectura). colegiados 
en Madrid. Se trata de un catálogo que 
reúne las muestras bimestrales expuestas 
en la Fundación COAM, durante el perio
do 2003-2005, como continuación de la 
primera etapa 2000-2002. La maqueta
ción ha sido realizada por Marrero & 
Roldán, arquitectos. Contiene mapas y 
planos en los que se especifica la ubica
ción de las obras. 
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sikkens 
Un nuevo concepto de pinturas. 
Una piel dinámica que se adapta 
y se transforma a cada instante. 

Una amplia gama de sistemas 
de protección decorativa para 
interior y exterior. 

Nuevos productos y nuevas 
soluciones que responden a las 
nuevas necesidades. 

.sikkens.es 



Creatividad al alcance 
de tu mano 
Perfiles de acero y paneles aislantes 

En Hiansa puedes encontrar la mayor gama de perfiles 

y paneles aislantes para crear posibilidades en tus 

proyectos. Nuestros productos ofrecen todo un mundo 

de soluciones constructivas, geometrías, texturas, 

recubrimientos, colores, efectos ... 

Los arquitectos más innovadores y creativos ya utilizan 

nuestros perfiles y paneles para dar forma a "la idea" del 

proyecto. 

w w w. h ansa.com 
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Algo diferente 
Someth;ng different 

FERIA DE MADRID, ESPAÑA / SPAIN 

9-12 octubre october 2006 

1 ntem.it 1~ co119reso 
conference on intemacion.il de 

arch1tecture arquitectura 
CONs·Ru·Ec CONSTRUTEC 
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NO CORRA RIESGOS 
SEGURIDAD 

ELEGANCIA 

EXPERIENCIA 
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Para aquellos que buscan diferenciarse ... 
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PalauGres Klinker 

n. 
PALAU 
Cerámicas 

PAlAU TECNOLOGIA CERAMICA 



DELEGACIONES IASO, S.A.: 

ESTRUCTURAS TENSADAS 
PROTECCIÓN SOLAR: 

· Toldos 
· Cortinas Screen/ Soltis 
· Sistemas para cúpulas, 

lucernarios, etc. 

IASO, S.A. Avda. Fuenlobrodo, 18 
Tel. 91 498 20 10 • Fax. 91 604 84 46 
e-mail: modrid@ioso.es 
E-28970 - HUMANES DE MADRID (MADRID) 

www.1aso.es 

ALMERIA, BARCELONA, CANARIAS, GIRONA, LLE IDA, MALLORCA, MENORCA, TARRAGONA, VALENCIA, ANDORRA, FRANCIA 



COSENTINO 

SILESTONE & NATURAL STONE 

www.cosentino.es 

www.silestone.com 

Información Consumidor: 902 444 175 

SCALEA 
.., COSENTINO 
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Euba, s/n . 
Tel.: 94 630 81 80 * 
Fax: 94 673 41 43 
48340 Amorebieta (Vizcaya) 

Departamento de Ingeniería 

Realizamos Estudios de Iluminación 

h ttp://www.lux-m ay.com - E-mail: lighting@lux-may.com 

La Granja, 11 
Tel.: 91- 662 00 71 * 
Fax: 91- 661 12 19 

Poi. lnd.-28108 Alcobendas (Madrid) 



Nº 1 en COLORES 

JOTASHIELD 

Detrás de un acabado perfecto e inalterable en 

e I t I e m p o s I empre esta Jotas h I e Id . La l'v1 ax I m a 

Protecc1on en Faenadas. 

Los más reconocidos arquitectos y profesionales de la 

construcción, desde el norte de Europa a Oriente, eligen 

los tratamientos de fachadas Jotash1eld que garantizan 

una gran protección frente a los agentes atmosféricos y 

una estabilidad de los colores durante años. 

JOTASHIELD IMPERMEABILIZANTES PARA FACHADAS 

• Nuevo 100% acrílico puro. Excelente adherencia y res1stenc1a al agua • Base agua. Respetuoso con el medio ambiente 

• Una marca que soluciona preparación y acabado. Sistema totalmente compatible • Excelente flexibilidad. El remedio 

oara las m1crof1suras • Protege el hormigón del salitre y de la carbonatación. Larga duracion y res1stenc1a • Revestimento 

transpirable. Favorece la salida del vapor de agua • Gama exclusiva, 225 colores. Estabilidad de los colores durante años. 

Jotun Ibérica, S. A . Po11gono nous;r,ai Santa R,ta uEstat,ca. 3 08755 Caste1!b1soaI -Barce'ona, 
Servicio de Asistencia Técnica . re, 93 771 '8 04 •ax 93 771 18 01 oer,ca@,otun es 
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