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A Format for a New Formula: Arquitecturas Bis (1974–1985)
[en Thresholds] por Alejandro Valdivieso

Among the various publications proliferating architectural discourse in the 1970’s and 
80’s, the Spanish, Barcelona-Based Arquitecturas Bis stands out. This is not necessarily 
or exclusively for the content it propagated, but rather to a unique strategy it employed 
both in terms of its editorial structure and its unique and innovative graphic design. The 
format fostered a consistent convergence between text and image, a major contribution 
to the radical transformation pioneered by little architectural magazines since the 1960s. 
They became the printed spaces where architecture was discussed for transformation, 
acting as sites for debate and innovation, working as a powerful medium in the translation 
and distribution of architectural knowledge. Beyond this, as it most distinguishing feature, 
Arquitecturas Bis, showed a strong connection to the newspaper aesthetic portraying for the 
very first time an architecture journal as newspaper via aesthetics.

10.00 Celebrando la muerte en el polígono industrial. El tanatorio-crematorio 
en España  
[en Constelaciones] por Pia Mendaro

Sin ser tan poético como el cementerio, y bañado por una luz más sombría, la presente 
investigación trata el tema de la arquitectura funeraria involucrada en la despedida; el 
tanatorio-crematorio. Observamos que, en torno a un 60% de estos edificios en España 
se encuentran en polígonos industriales. Siendo estos los representantes arquitectónicos 
de la celebración de la muerte, responsables de acoger el rito funerario, nos preguntamos, 
¿hacen bien su trabajo? 

El artículo se propone como objetivo comprender las razones que hay detrás de la 
formalización de esta arquitectura en este lugar, y analizar qué características recurrentes 
en su diseño afectan a nuestra relación con el rito funerario. Relacionando las prácticas 
funerarias con nuestra actitud ante la muerte atisbamos la complejidad del problema, y se 
insta al lector a reflexionar sobre estos edificios, construidos con aparente inercia, sobre 
los que poco o nada se ha reflexionado desde la arquitectura.

10.20

Domesticidad ‘entre rejas’: Proyecto de Rem Koolhaas/OMA para la prisión 
Panóptica en Arnhem (1979-1988)
[Tesis Doctoral] por Elena Martínez Millana

Esta tesis doctoral se ha centrado en el proyecto de Rem Koolhaas (Office for Metropolitan 
Architecture) para la renovación y extensión de la Koepelgevangenis (prisión cúpula), situada 
en la ciudad de Arnhem, en los Países Bajos (1979-1988). El análisis de su recepción muestra 
que, a pesar de ser un proyecto muy conocido, ha sido poco estudiado y discutido. Esta 
investigación ha constatado que sólo fue dado a conocer su comienzo (1979-1980), y que 
fue llevado a cabo a lo largo de una década (1979-1988). La hipótesis que se ha desarrollado 
ha tenido en cuenta que este proyecto es de uno de los primeros de lo que se considera “la 
primera década” de Koolhaas como arquitecto (1978-1989), y que fue el primero que hizo en 
esta etapa sin su socio en OMA Elia Zenghelis. Así, la hipótesis crítica ha cuestionado en qué 
medida Koolhaas aplicó su entonces reciente tesis de Delirious New York (1978) sobre “la 
vida en la metrópolis” y la “cultura de la congestión” en la concepción y el diseño del proyecto 
para la Koepelgevangenis. Por ello, la investigación ha tenido como objetivo examinar 
—a través de los documentos de todo el período del estudio— cómo el proyecto sugirió 
transformar la domesticidad de la “prisión cúpula” o prisión Panóptica en un “Condensador 
Social” de la metrópolis contemporánea. Para ello, la tesis se ha estructurado en dos partes; 
en la primera ha sido analizado lo más conocido, el proyecto inicial (1979-1980), y, en la 
segunda, ha sido examinado lo inédito o desconocido, el desarrollo completo del proyecto 
(1979-1988). El informe del estudio inicial (1979-1980) determina, a modo de “manifiesto”, 
la estrategia de la intervención que, pese a las variaciones que Koolhaas introdujo a lo 
largo del desarrollo del proyecto, permanece invariable y subyace en todo él (1979-1988). 
Esta estrategia opera sobre los “dos principios fundamentales” en los que se había basado 
su existencia: la vigilancia central y el confinamiento solitario, puesto que ambos habían 
sido “invertidos” por los “cambios culturales”. Koolhaas hizo explícita la relación con su 
elaboración teórica propia —la conexión New York/De Koepel— a través de Hood, quien 
“imagina y establece en el ‘suelo’ patrones de actividad humana en yuxtaposiciones sin 
precedentes y combinaciones catalíticas”, y el ejemplo del Downtown Athletic Club, la 
“obra maestra” de la “Cultura de la Congestión”, un “Condensador Social constructivista 
en Manhattan”. Esta cuestión ha sido demostrada en el análisis de las diferentes fases de 
desarrollo del estudio y del proyecto. Por ejemplo, con respecto a su concepción, se ha 
subrayado que Koolhaas advirtió que los prisioneros podían circular “casi libremente” por los 

10.35

La arquitectura de consumo y nostalgia en la ciudad 
postindustrial. Cuatro estrategias proyectuales del centro comercial 
ParqueAstur como prototipo arquitectónico de hiperrealidad
[en REIA] por Ana Carreño y Ana Sabugo

El giro económico que experimentaron muchas ciudades tras el declive industrial hizo que 
transformaran su actividad principal al sector servicios. Esto trajo consigo nuevos desarrollos 
urbanos y recintos arquitectónicos con los que dar respuesta al creciente auge del consumo, 
haciendo que el proyecto arquitectónico se haya convertido en el instrumento principal para 
generar escenas emblemáticas con las que ‘seducir’ y provocar nostalgia en el usuario. Se 
camuflan así las verdaderas estrategias de orquestación del movimiento del público como 
resultado de un minucioso estudio del comportamiento humano.

El presente artículo pretende estudiar este fenómeno a través del caso particular del centro 
comercial ParqueAstur, en Asturias. Este edificio de arquitectura “anónima” supuso un 
experimento de diseño ambiental comercial, donde la evocación a través de la arquitectura 
tradicional de sus pueblos y ciudades trasladan al espectador hacia una época de infancia al 
tiempo que provoca un sentimiento de nostalgia a un público que no sólo está compuesto de 
niños, sino también de adultos en busca de recuerdos del pasado.
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anillos de la Koepel, donde el puesto de vigilancia se había convertido en una cafetería 
para los guardas. Por ello, la estrategia continúa la abolición del principio Panóptico que 
ya se había producido sin que la Koepel se viera alterada. Como en el Downtown Athletic 
Club, la Koepel había sido “conquistada, piso por piso, por formas superiores de relaciones 
sociales”. De ahí que propusiese un “podio”— el dominio público— que, en su propuesta 
inicial, además pone de manifiesto la “cuadrícula” de Manhattan, y los “satélites” en 
la Koepel —la “vivienda comuna”. Con este análisis, es posible considerar el papel del 
proyecto para la Koepel en la primera década de Koolhaas/OMA, y establecer que 
Delirious New York constituye la teoría sobre la cual fue diseñado, y que éste anticipaba el 
“método” y la “analogía formal” que aplicó posteriormente en el proyecto para Parc de la 
Villette. El par New York/La Villette era mucho más evidente, y quedó fijado para siempre 
como primera aplicación de la “Patente” del “Condensador Social” de OMA; pese a que 
podría haber figurado la Koepelgevangenis, atendiendo a la cronología y la elaboración 
teórica y práctica del par New York/De Koepel. En la actualidad, la Koepelgevangenis, 
se va a reconvertir dándole un nuevo uso, como muchas otras prisiones en los Países 
Bajos, en este caso, como un hotel. Por ello, es pertinente mostrar cómo este proyecto 
habría transformado la domesticidad de la Koepelgevangenis si hubiera sido construido, 
y cómo hubiera podido liberarse efectivamente del uso para el que fue concebida .El 
proyecto muestra explícitamente las ideas sobre el poder de Foucault, para quien la 
prisión Panóptica es el emblema de lo que él denominó la “sociedad disciplinaria”, ya que 
eliminó la diferencia entre la concepción de la vivienda y la prisión, entre el habitante y 
el prisionero. El proyecto no trata al prisionero ni a la prisión como tales. Un argumento 
clave se centra en la crítica que hizo a los desarrollos de la arquitectura penitenciaria, 
señalando las similitudes entre las prisiones que se estaban construyendo en ese período 
y las viviendas modernas, lo que, paradójicamente, resultaba intolerable para la sociedad 
de la época, cuestionando así los límites de lo que normalmente se consideraba una 
vivienda. Con todo ello, podría decirse que el proyecto para la Koepelgevangenis revela las 
“paradojas” de la domesticidad.
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experimento de diseño ambiental comercial, donde la evocación a través de la arquitectura 
tradicional de sus pueblos y ciudades trasladan al espectador hacia una época de infancia al 
tiempo que provoca un sentimiento de nostalgia a un público que no sólo está compuesto de 
niños, sino también de adultos en busca de recuerdos del pasado.
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anillos de la Koepel, donde el puesto de vigilancia se había convertido en una cafetería 
para los guardas. Por ello, la estrategia continúa la abolición del principio Panóptico que 
ya se había producido sin que la Koepel se viera alterada. Como en el Downtown Athletic 
Club, la Koepel había sido “conquistada, piso por piso, por formas superiores de relaciones 
sociales”. De ahí que propusiese un “podio”— el dominio público— que, en su propuesta 
inicial, además pone de manifiesto la “cuadrícula” de Manhattan, y los “satélites” en 
la Koepel —la “vivienda comuna”. Con este análisis, es posible considerar el papel del 
proyecto para la Koepel en la primera década de Koolhaas/OMA, y establecer que 
Delirious New York constituye la teoría sobre la cual fue diseñado, y que éste anticipaba el 
“método” y la “analogía formal” que aplicó posteriormente en el proyecto para Parc de la 
Villette. El par New York/La Villette era mucho más evidente, y quedó fijado para siempre 
como primera aplicación de la “Patente” del “Condensador Social” de OMA; pese a que 
podría haber figurado la Koepelgevangenis, atendiendo a la cronología y la elaboración 
teórica y práctica del par New York/De Koepel. En la actualidad, la Koepelgevangenis, 
se va a reconvertir dándole un nuevo uso, como muchas otras prisiones en los Países 
Bajos, en este caso, como un hotel. Por ello, es pertinente mostrar cómo este proyecto 
habría transformado la domesticidad de la Koepelgevangenis si hubiera sido construido, 
y cómo hubiera podido liberarse efectivamente del uso para el que fue concebida .El 
proyecto muestra explícitamente las ideas sobre el poder de Foucault, para quien la 
prisión Panóptica es el emblema de lo que él denominó la “sociedad disciplinaria”, ya que 
eliminó la diferencia entre la concepción de la vivienda y la prisión, entre el habitante y 
el prisionero. El proyecto no trata al prisionero ni a la prisión como tales. Un argumento 
clave se centra en la crítica que hizo a los desarrollos de la arquitectura penitenciaria, 
señalando las similitudes entre las prisiones que se estaban construyendo en ese período 
y las viviendas modernas, lo que, paradójicamente, resultaba intolerable para la sociedad 
de la época, cuestionando así los límites de lo que normalmente se consideraba una 
vivienda. Con todo ello, podría decirse que el proyecto para la Koepelgevangenis revela las 
“paradojas” de la domesticidad.
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Elogio de lo común. El club como condensador social 
[en Constelaciones] y Estructuras narrativas efímeras. Resonancias y 
ecos del pabellón en Sonsbeek de Aldo van Eyck en el pabellón para la 
expo de Hannover de Peter Zumthor  [en Zarch] por Ricardo Montoro y 
Franca Sonntag

Las luces del fuego de la razón provocada por la Ilustración harán necesario la creación 
de una nueva tipología para la reunión. Su calor propiciará la aparición de nuevas común-
unidades de poder en la Inglaterra de la Revolución Industrial. Los Gentlemen’s clubs, o 
Clubs de caballeros, con sus diferentes temáticas necesitarán un soporte arquitectónico 
donde poder escenificar sus postulados y actividades. Este modelo será exportado a las 
colonias con sus respectivas adaptaciones. Nueva York será un nodo de atracción donde 
desembarcarán todos estos nuevos modelos. El movimiento revolucionario ruso de la 
segunda década del siglo pasado recurrirá a un lenguaje propagandístico y provocador 
mediante agrupaciones de términos hasta ese momento antagónicos como los Rabochiy 
klubs, o Clubs de trabajadores. Una paradoja semántica en la voluntad de apropiarse de 
estos lugares propios de la nueva burguesía para ser ocupados por los nuevos postulados 
ideológicos de la denominada cultura del proletariado; y dando como resultado una nueva 
tipología para la común-unidad.

En 1995, varios años antes de la inauguración de la Expo Universal en el año 2.000 en 
Hannover bajo el tema “Hombre, naturaleza y tec-nología, origen de un nuevo mundo”, 
las autoridades helvéticas toman la decisión de convocar un concurso de ideas para 
seleccionar el mejor proyecto para representar a su país en dicha cita. Entre más de cien 
proyectos presentados para un pabellón efímero, el ganador de la segunda y definitiva 
fase fue la propuesta presentada por Peter Zumthor bajo el lema Batterie. Alejado del 
concepto de contenedor con contenido, numerosas veces replicado en este tipo de 
muestras, la propuesta germinará desde la experiencia al recorrer sus espacios entre una 
serie de apilamientos de listones de madera. Un “pentagrama” temporal donde diferentes 
notas y tonos brotan de la secuencia. Esta  melodía  arquitectónica  tiene  algunos  acordes  
reconocibles  en  otro  pabellón,  el  original  de  Aldo  van  Eyck  inaugurado  en  1965  en  
Sonsbeek. Espacios entre muros, entre paredes; resonancias y ecos fugaces entre ambas 
propuestas expositivas.

11.10Whirlwind I: arquitecturas de la computación como campos de pruebas 
para los espacios de la modernidad 
[en Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos] por Eva Gil Lopesino

Esta investigación interdisciplinar explora el enorme impacto del desarrollo de 
los computadores digitales y las tecnologías de la computación en la formación, 
representación y recepción de la arquitectura a partir de mediados del siglo XX. Este 
artículo se centra en el vínculo entre arquitectura y computación, específicamente, en el 
materializado a través de los espacios arquitectónicos generados literalmente por ambas 
disciplinas: el dispositivo tecnológico ‘edificio’ y el dispositivo tecnológico ‘computador’. 
Al inicio de la investigación se describen los dispositivos tecnológicos (computadores) 
pertenecientes a las pre-generaciones de computadores (dispositivos electromecánicos 
y electrónicos) y a la Primera Generación de la Computación (dispositivos digitales), 
según la genealogía propuesta por el ingeniero electrónico estadounidense Gordon Bell, 
en 1980, y por el comisario Paul E. Ceruzzi, en 2003. Se estudia, en concreto, uno de los 
tres computadores digitales más importantes desarrollados en EE.UU., perteneciente a 
la Primera Generación: el Whirlwind I o WWI, un mainframe desarrollado en el Campus 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT) entre 1945 y 1956 por Jay W. Forrester 
y su equipo. Este caso de estudio es uno de los primeros ejemplos de la arquitectura de 
la computación: Es un dispositivo tecnológico (edificio y computador) que constituye 
un espacio que se habita y se recorre. Este ejemplo sirve de punto de partida para el 
análisis del nacimiento de la era digital de la computación y el desarrollo de la arquitectura 
moderna, que coincidieron en el tiempo y evolucionaron en paralelo. Es en estos espacios 
de los primeros computadores digitales donde se vislumbran una serie de características 
que pudieron influir o ser influidos por las arquitecturas que se estaban desarrollando en 
la disciplina puramente arquitectónica en este mismo periodo. Unos espacios que, pese 
a no estar recogidos habitualmente entre los que configuran el relato de la arquitectura 
moderna, deberían ser incluidos en el mismo ya que en ellos se ensayan, en un campo 
alternativo, cuestiones que de otro modo se estaban desarrollando en los espacios de la 
modernidad.

11.00

Hacia la arquitectura ingrávida. Tres escenarios de avance de la 
arquitectura neumática entre 1948 y 1970
[Tesis Doctoral] por Isabel Collado

En 1959, la revista Architectural Forum 1 aseguró que la arquitectura neumática era la idea 
constructiva más emocionante desde las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller. A 
lo largo de esa década y tras la materialización de la primera construcción levantada con 
aire, en 1948 por Walter Bird, las estructuras neumáticas viven su edad de oro que culmina 
en la Exposición Universal de Osaka en 1970. Si bien existe un creciente interés por las 
estructuras neumáticas en el panorama arquitectónico contemporáneo, su desarrollo y 
avance se estancó poco después de la clausura de la exposición japonesa, tardando más 
de treinta años en reavivarse.

Esta investigación busca desgranar las condiciones que se dieron en la práctica del 
proyecto arquitectónico neumático en el periodo de su máximo desarrollo (1948-1970), 
para entender y revelar modus operandi, herramientas y estrategias disciplinares que 
permitan constituir un modelo de avance de la arquitectura neumática actual, con 
el fin de estimular, perfeccionar y acelerar el progreso de la arquitectura neumática 
contemporánea. Para ello, la presente tesis descubre, explora y analiza tres modos de 
avance disciplinar: el pragmático, el teórico y el visionario, los cuales se analizan a través 
de escenarios concretos e independientes pero estrechamente relacionados entre sí.

La tesis, que tiene una finalidad eminentemente proyectiva e instrumental, concluye 
con una propuesta de modelo de avance de la arquitectura neumática actualizado, que 
sintetiza las enseñanzas adquiridas tras el estudio de los tres escenarios analizados y 
actualiza las estrategias, metodologías y focos de atención a las condiciones actuales con 
el fin de ayudar a avanzar hacia el progreso de la arquitectura ingrávida.

11.35Ciudades de bienvenida: áreas de oportunidad y factores críticos de 
integración para migrantes 
[en Ciudad y Territorio] por Juana Canet

Las ciudades absorben principalmente los flujos migratorios, cada vez más permanentes 
y en aumento. ¿Existen ciudades o áreas urbanas óptimas para acoger a los migrantes, 
que a la vez que se benefician de su llegada, les facilitan la integración? Se plantean como 
“áreas de oportunidad” las ciudades en decrecimiento y las zonas urbanas obsoletas, y 
se analiza la repercusión espacial de la integración de migrantes en ellas, en la ciudad 
menguante de Detroit y en los tejidos industriales obsoletos de Nueva York. ¿Cuáles 
son los factores críticos para conseguir la integración de migrantes en las ciudades? 
Estos se extraen de estudiar las estrategias de integración de refugiados en Europa en 
2015 en los Países Bajos y en Alemania y sus principales ciudades. Es posible concluir 
que la migración es un recurso de desarrollo urbano que requiere de vivienda y trabajo 
disponible, y por tanto de innovación.
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