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(O�(VWXGLR�GH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��HV�XQR�GH�
los más importantes del panorama de la arquiĥ
tectura actual, pues presenta una extraordinaĥ
ria variedad y riqueza, tanto en sus respuestas 
arquitectónicas, como en el diseño de sus forĥ
malizaciones y acabados materiales, pudiénĥ
dose observar una unidad conceptual en todos 
VXV�WUDEDMRV��TXH�SURFHGH�GH� OD�PHWRGRORJtD�GH�
WUDEDMR� GH� HVWH� HVWXGLR� GH� DUTXLWHFWXUD� \� GHO�
esfuerzo de investigación realizado de manera 
HVSHFt¿FD� HQ� FDGD� SUR\HFWR�� OR� TXH� GHVDUUROOD�
desde la búsqueda de un camino propio para 
cada proyecto, al margen de las corrientes preĥ
dominantes en la arquitectura en este momenĥ
to. La trayectoria de estos arquitectos permite 
percibir de manera precisa y brillante la evoluĥ
ción habida en todas y cada una de sus obras, 
mostrando la intención y el resultado logrado en 
cada una de ellas. Desde sus primeras obras esĥ
tos arquitectos han merecido el reconocimiento 
del mundo profesional y de la sociedad en que 
viven, que se han limitado a transmitir de forĥ
ma silenciosa cada una de sus obras, para lo que 
apuestan de forma disciplinada por la integraĥ
ción de la arquitectura en la ciudad y en la vida 
de la gente, a la vez que procuran ser una fuente 
de experiencias, sobre todo en orden a los maĥ
teriales con la intención de darle una nueva diĥ
mensión a los mismos en sus arquitecturas.

En este sentido, y desde la consideración 
de que la auténtica arquitectura es la que proĥ
GXFH� REMHWRV� ItVLFRV� \� ~WLOHV� GHVWDFDEOHV�� TXH�
SURFHGHQ�GH� OD� FRPELQDFLyQ�GHO�R¿FLR�� OD� LQWHĥ
OLJHQFLD� \� OD� FUHDWLYLGDG�� SRGHPRV� D¿UPDU� TXH�

OD�REUD�GH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�GHVDUUROOD�XQR�
GH�ORV�WUDEDMRV�DUTXLWHFWyQLFRV�PiV�EULOODQWHV�GH�
las últimas generaciones, lo que no han realizaĥ
do mediante un discurso erudito, sino desde la 
precisión con que han sido capaces de dirigirĥ
se directamente a la raíz de los problemas para 
darles una solución arquitectónica y encontrar 
OD�PHMRU�IRUPDOL]DFLyQ�GH�HVWD��/D�REUD�GH�HVWH�
Estudio de Arquitectura es muy extensa, y no 
la explican por medio de palabras, sino a través 
de su obra, que no es fácil de interpretar, pues 
VX� VLJQL¿FDGR� HV�SURIXQGR� \� WLHQHQ� OD� YLUWXDOLĥ
dad, de que la relacionan con las personas, inviĥ
WiQGRODV�D�TXH�VH�DFHUTXHQ�D�HOODV��/RV�HGL¿FLRV�
GH�+HU]RJ� 	� GH�0HXURQ� SURGXFHQ� XQ� SULPHU�
UHFKD]R�� SXHV� SURFHGHQ� GH� XQD� UHÀH[LyQ� LQWHĥ
lectual, que es consecuencia de un pensamienĥ
WR�SHUPDQHQWH�VREUH�ORV�REMHWLYRV�\�ORV�PHGLRV��
con los que consiguen expresar lo que sus ediĥ
¿FLRV�TXLHUHQ� VHU��$�SDUWLU�GH�XQ�SURIXQGR�HVĥ
fuerzo para dar respuesta a las preguntas, a las 
que cada proyecto debe responder, han conseĥ
guido afrontarlos, abordándolos desde camiĥ
nos inéditos a cada uno de ellos, lo que están 
haciendo desde sus comienzos, cuando estos 
DUTXLWHFWRV� D¿UPDURQ�� TXH� QR� KD\� UD]yQ� SDUD�
enfrentar el intelecto y el instinto, sino más 
bien todo lo contrario, hay que procurar combiĥ
narlos, idea en la que se encuentra la clave de la 
trayectoria profesional de estos arquitectos.

(O� (VWXGLR� GH� +HU]RJ� 	� GH� 0HXURQ� OR�
fundaron en un momento culturalmente comĥ
SOHMR�� HQ� HO� TXH� ODV� SURSXHVWDV�PRGHUQDV�� SRVĥ
modernas y deconstructivas eran los estilos 
LQÀX\HQWHV��SHUR�SDUD�HOORV�HVWDEDQ�FDUHQWHV�GH�

$352;,0$&,Ï1�$�/$� 
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sentido, lo que los llevó a plantearse la necesiĥ
dad de encontrar su propio camino, que fue lo 
que dio lugar al carácter pionero, que caracteriĥ
za a su arquitectura, que es la consecuencia de 
una permanente búsqueda de elementos de reĥ
fundación arquitectónica, optando por los maĥ
teriales disponibles para cada proyecto, que en 
todo caso son naturales, procedentes de la reaĥ
lidad de la arquitectura en cualquier circunstanĥ
cia, entendida como proveedora de elementos, 
de forma que los materiales y otros dispositivos 
escogidos, normalmente se trasladan al revestiĥ
PLHQWR��D�ORV�SDUDPHQWRV�H[WHUQRV�GH�VXV�HGL¿ĥ
cios que adquieren características propias. La 
relación con el material y la originalidad de las 
envolventes marcan sus primeras obras, todas 
GH� SHTXHxD� HVFDOD�� \� HO� LQWHUpV� GH� VXV� WUDEDMRV�
VH�YD�DPSOL¿FDQGR�D�PHGLGD�TXH�OD�SUiFWLFD�OHV�
va conduciendo hacia nuevos desafíos. La auĥ
toridad inicial en relación con los materiales y 
el rigor geométrico de las escuetas volumetrías 
proyectadas, va dando paso a una mayor riqueĥ
za de recursos que, a medida que su carrera va 
avanzando y son capaces de utilizarlos de maneĥ
UD�LQpGLWDV�SXHV�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��SDUHFHQ�
pensar que las cosas siempre se pueden hacer de 
RWUD�PDQHUD��FRQ�RWUR�VLJQL¿FDGR��GH�IRUPD�TXH�
los elementos constructivos puedan llegar a exĥ
presarse por sí solos para potenciar los valores 
de la arquitectura, tales como la escala, el espaĥ
cio, la creatividad o la transparencia, para lo que 
OHV�FRQ¿HUHQ�XQD�JUDQ�OLEHUWDG�D�ORV�PDWHULDOHV��
otorgándoles cualidades sensoriales dentro de 
los procesos perceptivos.

La trayectoria de estos arquitectos está plaĥ
gada de hallazgos y creaciones, que de una parĥ
WH�WLHQHQ�HO�YDORU�GHO�DUWH�\�GH�RWUD�OD�H¿FLHQFLD�
GHO�R¿FLR�DUTXLWHFWyQLFR��(VWD�LQIUHFXHQWH�GXDĥ
lidad les ha permitido mantener el reconociĥ
miento de la crítica y el aprecio de los clientes, 
que recurren a su capacidad creativa de maneĥ
UD� UHLWHUDGD�� +HU]RJ� 	� GH�0HXURQ�� FRQWLQ~DQ�
indagando en cuestiones muy diversas, intereĥ
sándoles siempre la relación entre la arquitectuĥ
ra construida y las personas. En todo caso, hay 

que decir que estos arquitectos desarrollan su 
actividad profesional, entendiéndola como un 
hecho trascendente, inteligente y abnegado, y 
PDQL¿HVWDQ�HQ� VXV�HGL¿FLRV�XQD� IXHU]D� LQWHUQD�
DMHQD� DO� WLHPSR�� TXH� WUDQVPLWH� OD� VHQVDFLyQ� GH�
que merecen permanecer y que pueden enveĥ
MHFHU�VLQ�SHUGHU�HO�VHQWLGR�GH�VX�HVHQFLD�\�GH�VX�
QHFHVLGDG��/D�UHODFLyQ�GH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�
con los materiales de construcción ha revoluĥ
cionado la historia de la arquitectura contemĥ
poránea. A partir de elementos constructivos 
que parecían marginados u olvidados, como 
VRQ�ODV� ODMDV�GH�SLHGUD�R�PDGHUD�� ORV�SDQHOHV�GH�
¿EURFHPHQWR�R�GH�PDGHUD�FRQWUDFKDSDGD��FRQĥ
siguieron que sus primeros proyectos alcanzaĥ
ran una condición real y tangible, reconocible y 
sensorial, de forma que su disposición, ensamĥ
EODMH� \� FRQWLQXLGDG� OHV� GDED� D� HVWDV� HGL¿FDFLRĥ
nes un carácter particular. Uno de los aspectos 
más novedosos de la obra de estos arquitectos, 
es la incorporación de la madera de una forĥ
PD�ULFD�\�FRPSOHMD��\�WDPELpQ�OR�HV� OD�LQFRUSRĥ
ración del hormigón visto de forma abstracta 
para procurar que se perciba como un material 
vernáculo con texturas muy variadas. De igual 
forma, el metal tiene una presencia insólita en 
la obra de estos arquitectos, pues llegan a utiĥ
lizar cintas de cobre y hasta planchas de acero 
en los recubrimientos, otorgándole a estos maĥ
teriales una gran monumentalidad y una realzaĥ
da presencia urbana. En general, utilizan todos 
los materiales comunes, que emplean de maneĥ
ra conveniente, pero no convencional, siendo 
determinantes en cualquiera de los casos de la 
composición de las fachadas, que con frecuenĥ
cia aparecen compositivamente alteradas, pero 
manifestando una condición nueva, que revelan 
una evidencia escondida.

El interés por los materiales ha llevado a 
estos arquitectos a una evolución permanente, 
durante la que han investigado nuevos trataĥ
mientos y la agrupación de varios de ellos como 
VROXFLyQ� DO� UHYHVWLPLHQWR� GH� ORV� HGL¿FLRV�� SDUD�
potenciar el aspecto de su arquitectura. Es noĥ
toria la utilización del ladrillo como material 
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QXQFD� HOHJLGR�� VLQR� HQFRQWUDGR� HQ� WUDEDMRV� GH�
UHKDELOLWDFLyQ� \� WUDQVIRUPDFLyQ� GH� HGL¿FLRV�
preexistentes, con los que han logrado desaĥ
rrollar algunas de sus obras maestras, dando al 
ladrillo un protagonismo inesperado, pero forĥ
mando parte de ellas al integrarlo de forma maĥ
gistral. También es de destacar, la sutileza con 
la que utilizan los gaviones de piedra, que hasĥ
ta ahora solo habían sido utilizados en la ingeĥ
niería como muros de contención, de los que 
DSURYHFKDQ�VX�FDSDFLGDG�SDUD�GHMDU�SDVDU�OD�OX]�
natural y su inercia térmica. Y también el viĥ
GULR��HPEOHPD�GH� OD�DUTXLWHFWXUD�GHO�VLJOR�;;��
es utilizado de forma totalmente distinta, inĥ
FRUSRUDQGR� WH[WXUDV� VHULJUD¿DGDV� HQ� VX� VXSHUĥ
¿FLH��FUHDQGR�SODQWLOODV�JUD¿DGDV�¿JXUDWLYDV�HQ�
FRODERUDFLyQ� FRQ� DUWLVWDV�� FRQ� ODV� TXH� GH¿QLU�
patrones ornamentales en las fachadas, con lo 
que han logrado una expresión plástica bastanĥ
te original, que controla simultáneamente la luz 
\� OD� LPDJHQ�GHO� HGL¿FLR�� OOHJDQGR�D�XWLOL]DU�� HQ�
algún caso, el vidrio como la envolvente del ediĥ
¿FLR��(Q� WRGR�FDVR�� HVWDV� WUDQVSDUHQFLDV� WUDQVĥ
miten una cierta sensación de solidez, de masa 
vítrea tallada, aludiendo a la densa condición 
material del cristal, que es la característica esenĥ
cial de la conceptualización de la arquitectura 
de estos arquitectos.

/D� REUD� GH� ORV� DUTXLWHFWRV� +HU]RJ� 	� GH�
Meuron, desde sus orígenes, está determinada 
porque sus proyectos han evolucionado hacia 
una pérdida de peso y un aumento de su transĥ
parencia, y en este sentido han sabido valorar la 
importancia de las sensaciones de solidez, moĥ
QXPHQWDOLGDG� \� SUHVHQFLD� HQ� HO� SDLVDMH�� \� IUHQĥ
te al aspecto masivo de su obra arquitectónica, 
lo que han conseguido a través de los materiaĥ
les, que han procurado aligerar para que de alĥ
guna forma se perciban como traslúcidos. Estas 
soluciones han cambiado la relación de la arĥ
quitectura moderna con la piedra, el ladrillo, 
el hierro y otros metales y materiales, utilizanĥ
do planchas perforadas, que rompan la sensaĥ
ción de opacidad, percibiéndose en la distancia 
como materiales semitraslúcidos, mientras que 

en la proximidad son luminosos desde el inteĥ
ULRU�� UD]RQHV�SRU� ODV� TXH�SRGHPRV� D¿UPDU�TXH�
estos arquitectos desmaterializan lo sólido y le 
FRQ¿HUHQ�XQD� FRQGLFLyQ� DPELJXD� \� FDPELDQWH��
Los aspectos intangibles de la arquitectura de 
+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��GHVGH�VXV�SULPHUDV�REUDV��
los encontramos en sus arquitecturas que nos 
hablan para todos los sentidos, no solo a la vista, 
VLQR�WDPELpQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�WDQ�D¿QDGR�TXH�
ellos tienen de la percepción, lo que les permiĥ
WH� FRQ� IDFLOLGDG� ORJUDU�� TXH� WRGRV� VXV� HGL¿FLRV�
tengan un cierto carácter icónico, sobre todo 
cuando los clientes lo demandan, resultando 
HQ� WRGRV� ORV�FDVRV�XQ�KHFKR�FRPSOHMR��/D�FRQĥ
¿JXUDFLyQ�SOiVWLFD�GH� VXV� HGL¿FLRV�QR� VXHOH� WHĥ
QHU� DVLJQDGD� XQD� FRQ¿JXUDFLyQ� SOiVWLFD� SUHYLD�
desde un punto de vista estético, ni siquiera está 
FRPSXHVWD� FRQ� XQ� GHWHUPLQDGR� REMHWLYR� FRPĥ
positivo, y es el espacio y el movimiento unido 
D� OD� DFWLYLGDG�TXH� HO� HGL¿FLR� SUHWHQGH� JHQHUDU��
OR�TXH�OH�FRQ¿HUH�XQ�FLHUWR�DVSHFWR�YLVXDO��FX\D�
formalización requiere de unos recursos de alta 
especialización para alcanzar la percepción viĥ
sual pretendida.

&XDQGR� +HU]RJ� 	� GH� 0HXURQ� KDEODQ� GH�
la importancia del diálogo y la relación con el 
cliente, están hablando de establecer el neceĥ
sario diálogo para que la obra sea lo que tiene 
ser, para lo que se han de plantear e iniciar el 
camino hacia las buenas soluciones, para que 
esta metodología funcione. El método de traĥ
EDMR� OR� HVWDEOHFHQ� D� SDUWLU� GHO� SURJUDPD�� HQ�
relación con el que adoptan estrategias conĥ
ceptuales hasta convertirlo en arquitectura, de 
forma que son los conceptos los que buscan la 
forma, consolidando la fenomenología de las 
interrelaciones funcionales. Estos arquitectos 
son cautelosos en relación con las manifestacioĥ
nes públicas, pero cuando lo hacen, sus palabras 
DGTXLHUHQ�HO�PLVPR�SHVR�HVSHFt¿FR�TXH�VXV�HGLĥ
¿FLRV�� &XDQGR� QRV� GLFHQ� ©VLHPSUH� KHPRV� FRQĥ
siderado, que la arquitectura es para la gente, y 
que tiene que ver con el espacio público» y «el 
futuro de la ciudad está en el espacio público», 
podemos observar que a través de sus obras han 
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expresado estas ideas. Esto es el mayor logro al 
que un arquitecto puede aspirar. Y también sorĥ
prende como desde la sencillez de la arquitectuĥ
ra de estos arquitectos, que permite que todos 
VXV� HGL¿FLRV� VHDQ�SHUFLELGRV� FRQ� DJUDGR�SRU� OD�
gente, que los observa haciéndolos suyos, lo que 
HOORV� H[SUHVDQ� DO� D¿UPDU� TXH� ©OD� DUTXLWHFWXUD�
vive y sobrevive por su belleza, incluso por su 
capacidad de seducción, lo que ante su contemĥ
plación aúna e inspira a la gente, porque es maĥ
teria y porque puede trascender a la materia».

25Ë*(1(6�<�)250$&,Ï1�ĪļńłŃĥļńŃŀī
Ambos arquitectos nacieron en la ciudad de 
%DVLOHD� HQ� ����� \� VH� FRQRFLHURQ�GH�QLxRV� HQ� HO�
FROHJLR� HQ� ������ \�SRVWHULRUPHQWH� LQLFLDURQ� VXV�
HVWXGLRV� XQLYHUVLWDULRV� HQ� FDPSRV� DMHQRV� D� OD�
arquitectura, comenzando Jacques Herzog los 
estudios de biología y Pierre de Meuron los de 
ingeniería, lo que abandonaron los dos para cenĥ
trar sus estudios en la arquitectura, con lo que 
se volvieron a reunir en la Escuela Politécnica 
de Zúrich, donde recibieron clases, entre otros, 
de Aldo Rossi, que les impresionó con sus teoĥ
rías sobre la arquitectura, trabando una gran 
DPLVWDG� GXUDQWH� OD� FDUUHUD� \� ¿Q� GH� HVWXGLRV��
convirtiéndose los dos en profesores ayudantes 
del profesor Dolf Schnebli, tras lo que formaĥ
URQ� VX� SURSLR� HVWXGLR� SURIHVLRQDO�� WUDEDMDQGR�
HQ� FRODERUDFLyQ� GHVGH� HO� LQLFLR� GHO� HMHUFLFLR�
de la profesión y continúan en la misma senda 
profesional.

Con independencia de las enseñanzas reciĥ
bidas durante sus estudios académicos, duranĥ
te los que disfrutaron de buenos profesores, de 
ORV� TXH� VLQ� OXJDU� D� GXGD� DOJXQRV� LQÀX\HURQ� HQ�
VXV� LQTXLHWXGHV� \� OHV� D\XGDURQ� D� VX�PHMRU� IRUĥ
PDFLyQ�� VH� SXHGH� D¿UPDU� TXH� -DFTXHV�+HU]RJ�
y Pierre de Meuron son autodidactas en cuanĥ
WR�D�VX�HQIRTXH�SURIHVLRQDO�\�VX�LGHDULR�GHO�HMHUĥ
cicio de la profesión, pues, solo a través de un 
afán de superación y de perfeccionamiento de 
sus actuaciones, se entiende su evolución creaĥ
tiva, que es consecuencia de la profundización y 

de la introversión en el análisis de los problemas 
de cada proyecto, para alcanzar las más adecuaĥ
das respuestas arquitectónicas, cuya calidad no 
se puede discutir.

(O�(VWXGLR�LQLFLDO�GH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��
VLWXDGR�HQ� OD�FDOOH�6DQNW� -RKDQQHVĥ9RUVWDGW�GH�
%DVLOHD��OR�DEULHURQ�HQ�������\�HV�HO�OXJDU�GRQGH�
KR\� FRQWLQ~DQ� WUDEDMDQGR�� (VWH� HVWXGLR� GHVGH�
entonces ha ido creciendo con habitaciones y 
plantas adquiridas en las casas vecinas, creando 
XQ�FRPSOHMR� VLVWHPD�GH�HVSDFLRV�� HQ� ORV�TXH� VH�
acumulan talleres de maquetas, una biblioteca, 
espacios de convivencias y espacios de diseño. 
(Q� ODV� PHVDV� GH� WUDEDMR� FRH[LVWHQ� ORV� RUGHQDĥ
dores y las maquetas físicas a diferentes escaĥ
las, para que lo virtual esté siempre al servicio 
de la experiencia tridimensional y material del 
HGL¿FLR��$EXQGDQ�ODV�VDODV�GH�UHXQLRQHV��GRQGH�
el diálogo permanente que supone cada decisión 
encuentra el espacio adecuado. Las pausas en el 
WUDEDMR�VH�DSURYHFKDQ�SDUD�UHXQLUVH�HQ�XQD�VDOD��
donde disponen de té y fruta y a través de los 
ventanales disfrutan de las aguas del río Rhin, 
que proviene del norte para abrazar el centro de 
la ciudad.

+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�HQ�HO�(VWXGLR�GH�%Dĥ
silea centralizan el desarrollo de todos los proĥ
yectos, que de forma invariable se caracterizan 
por la ambición arquitectónica, con la que se 
afronta cada uno de ellos, con independencia 
de que sean grandes o pequeños, de forma que 
para cada proyecto se plantean recorrer camiĥ

HERZOG & DE MEURON
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nos diversos por los que afrontar los desafíos 
HVSHFt¿FRV�� TXH� OHV� SXHGD� SODQWHDU� HQFHUUDU�
cada proyecto, sin escatimar en los esfuerzos 
QHFHVDULRV� KDVWD� DOFDQ]DU� VX� GH¿QLFLyQ� ¿QDO��
Cada proyecto del estudio produce numerosos 
GLEXMRV��PDTXHWDV�� SUXHEDV�GH�PDWHULDOHV� \� H[ĥ
perimentos, que son parte del proceso de penĥ
VDPLHQWR�HVSHFt¿FR�GHO�PLVPR��SURFXUDQGR�TXH�
OD�SUHVHQFLD�UHDO�GHO�HGL¿FLR�SUR\HFWDGR�VHD�XQ�
poco menos imprevisible.

/D� ¿UPH]D� GH� VX� FRODERUDFLyQ� HV� LQIUHĥ
cuente pero posible, porque está basada en la 
amistad y en un respeto y admiración mutuos. 
La capacidad de diálogo, que es una de las prinĥ
FLSDOHV� VHxDV�GH� LGHQWLGDG�GH� OD�¿UPD�� WLHQH�VX�
RULJHQ�HQ� OD� IRUPD�GH�WUDEDMDU�GH�-DFTXHV�+HUĥ
zog y Pierre de Meuron, que comparten su inteĥ
rés por el arte y por los fenómenos urbanos, que 
articulan desde un pensamiento contestatario y 
desde la profundización en el hecho arquitectóĥ
QLFR��OR�TXH�OHV�FRQ¿HUH�XQD�JUDQ�FRKHUHQFLD�HQ�
sus pensamientos que trasladan a sus obras arĥ
quitectónicas. Jacques Herzog, suele actuar más 
como portavoz del estudio y tiene una mayor 
SUHVHQFLD�HQ�ODV�HQWUHYLVWDV��GHMDQGR�HQWUHYHU�HQ�
WRGRV� ORV� FDVRV� OD�PDQHUD�GH� WUDEDMDU�GHO� HTXLĥ
po, que es quien desarrolla las ideas en todos los 
proyectos, abriéndolos a campos próximos, taĥ
les como la moda o el arte.

Después del período de formación acadéĥ
PLFD�� \�PiV� DOOi� GH� ORV� WUDEDMRV� LQLFLDOHV��PX\�
SURQWR�FRPLHQ]DQ�D�SUR\HFWDU�HGL¿FLRV�FRQ�SRĥ
derosa personalidad, claramente marcados por 
decisiones en su concepción, en algunos casos 
bastante radicales, que normalmente tienen un 
fuerte carácter matérico y extraordinaria autoĥ
nomía, con lo que consiguen ser arquitecturas 
bastante rotundas, resultando en todos los caĥ
VRV�HGL¿FLRV�DMHQRV�D�OD�PRGD�GHO�PRPHQWR��6XV�
primeras obras son de pequeña escala, lo que no 
impide que en ellas pueda observarse una cierĥ
ta gravedad clásica, una solidez primaria y una 
aspereza solemne. Entre sus primeras obras desĥ
WDFDPRV� OD� &DVD� $]XO� Ī����ī� HQ� 2EHUZLOO�� HQ�
6XL]D��HO�(VWXGLR�IRWRJUi¿FR�)UHL�Ī����ĥ����ī�HQ�

:HLO�DP�5KHLQ��HQ�$OHPDQLD��OD�&DVD�GH�3LHGUD�
Ī����ĥ����ī� HQ� 7DYROH�� HQ� ,WDOLD�� ODV� 9LYLHQGDV�
HQ� 6FKPwW]HQPDWWVWUDVVH� Ī����ĥ����ī� HQ� %DVLĥ
lea, en Suiza; la Casa de Madera Contrachapada 
Ī����ĥ����ī�HQ�%RWWPLQJHQ��HQ�6XL]D�� ORV�$SDUĥ
WDPHQWRV�HQ�0HGLDQHUtD�Ī����ĥ����ī�HQ�%DVLOHD��
en Suiza y la Casa para un Coleccionista de Arte 
Ī����ĥ����ī�HQ�7KHUZLO��HQ�6XL]D��HQ�ODV�TXH�SXHĥ
de observarse su contestación a los fundamenĥ
tos de la arquitectura, pudiéndose encontrar la 
originalidad de sus obras en el hecho de profunĥ
dizar en las raíces de la disciplina arquitectóniĥ
ca, para lo que armonizan el rigor constructivo 
con la levedad y sutileza de los materiales.

Al principio de la actividad del estudio de 
+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��UHDOL]DURQ�WUDEDMRV�HQ�FRĥ
laboración con el artista alemán Joseph Bueys, 
de cuyas esculturas, instalaciones y happening 
aprendieron sobre todo de la fuerte carga peĥ
dagógica de la acción artística, por los desafíos 
que se plantea a la hora de abordar cualquier 
proyecto, lo que les ha llevado a desarrollar un 
notable interés por la actividad docente, imparĥ
tiendo clases en la Escuela Politécnica de Zúĥ
ULFK��SHUR�WDPELpQ�GHVGH������HQ�OD�8QLYHUVLGDG�
de Harvard y poco después en la Escuela Poliĥ
técnica de Basel, entre otras.

Entre las obras más destacadas de este peĥ
ríodo de formación se encuentra el proyecto del 
HGL¿FLR�GH�(VWXGLR�)RWRJUi¿FR�)UHL�Ī����ĥ����ī��
VLWXDGR�HQ�:HLO�DP�5KHLQ��HQ�$OHPDQLD��TXH�HV�
una ciudad conocida por encontrarse en ella la 
fábrica de muebles VITRA. En la parcela, en 
TXH� VH� SUR\HFWD� HVWH� HVWXGLR� IRWRJUi¿FR�� H[LVĥ
tía un caserón de formas convencionales con 
cubiertas de pizarra, que fue reformado para 
albergar las funciones administrativas de la emĥ
presa. El Estudio es un volumen conformado 
SRU� XQ� HQVDPEODMH� GH� HOHPHQWRV� DUTXLWHFWyQLĥ
FRV��TXH�VH�FRQHFWD�FRQ�OD�HGL¿FDFLyQ�H[LVWHQWH�
mediante una galería acristalada, tras la que se 
ha construido una tapia que oculta el espacio 
GHVWLQDGR� D� DSDUFDPLHQWRV��/DV� GRV� HGL¿FDFLRĥ
QHV� GH� HVWH� FRQMXQWR� MXHJDQ� XQ� SDSHO� GLIHUHQĥ
ciado, de forma que la zona administrativa se 
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integra con la escala doméstica de su entorno, 
mientras que el Estudio situado al fondo de la 
parcela se conforma, con una envolvente ciega, 
TXH�VH�LGHQWL¿FD�FRPR�OXJDU�GH�WUDEDMR��GH�IRUĥ
ma que su cubierta inclinada se integra con el 
trazado trapezoidal de la planta, dando lugar a 
una deformación de la perspectiva del volumen, 
que alude a la actividad que acoge.

También en este período inicial destacaĥ
PRV� OD� HGL¿FDFLyQ� GH� OD�&DVD� GH� 3LHGUD� Ī����ĥ
����ī�� VLWXDGD� HQ� 7DYROH�� HQ� ,WDOLD�� HQ� OD� FRVWD�
de Liguria, tierra adentro. Sin apenas afectar 
al sustrato pedregoso de la parcela elegida para 
la construcción de esta vivienda, esta se posa 
en el suelo sin despegarse de él, asumiendo las 
irregularidades de la roca en que se apoya esta 
HGL¿FDFLyQ��TXH�SRU�RWUD�SDUWH� VH�HQIUHQWD�D� OD�
naturaleza abrupta imponiendo el rigor de su 
JHRPHWUtD�� (O� HGL¿FLR� HVWi� IRUPDGR� SRU� WUHV�

plantas, de las que las dos superiores, se destiĥ
nan a vivienda y la inferior a albergar la bodega 
\�HO�JDUDMH��GHMDQGR�GH�PDQL¿HVWR�HO�RUGHQ�HVSDĥ
cial por las pantallas de hormigón de la estrucĥ
tura. La vivienda no tiene vestíbulo ni pasillos, 
tan solo estancias de dos tamaños distintos, que 
DVXPHQ�FRQ�ÀH[LELOLGDG�ODV�IXQFLRQHV�TXH�VH�OHV�
DWULEX\H��(Q� HO� LQWHUPHGLR� GH� OD� HGL¿FDFLyQ� VH�
encuentran las zonas comunes de baño y cociĥ
na, que se abre a la plataforma de acceso, que se 
destaca con una pérgola, que prolonga la estrucĥ
WXUD�GH�KRUPLJyQ�HQ�GLUHFFLyQ�HVWHĥRHVWH�

Y, de igual forma, dentro de este períoĥ
GR� LQLFLDO� GH� IRUPDFLyQ�� GHVWDFDPRV� HO� (GL¿ĥ
cio para Apartamentos en Schützenmattstrasse 
Ī����ĥ����ī�� VLWXDGR� HQ� HO� FDVFR� DQWLJXR�GH�%Dĥ
silea de origen medieval, en Suiza, en una parĥ
FHOD� TXH� WLHQH� XQ� DQFKR� GH� �����PHWURV� \� XQD�
SURIXQGLGDG�GH����PHWURV�� OR�TXH�REOLJy�DO�(Vĥ

ESTUDIO FOTOGRÁFICO FREI
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WXGLR�GH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�D�HVWDEOHFHU�XQ�
compendio de estrategias para introducir la luz 
natural en las distintas estancias de las vivienĥ
das. Un patio adosado al lindero interior, situaĥ
GR�DO�VXU��TXH�FRLQFLGH�FRQ�ORV�MDUGLQHV�YHFLQRV��
es el lugar al que se acomoda la distribución de 
las estancias, al igual que al frente de la fachada 
GH� OD� SDUFHOD�� SUHVHQWiQGRVH� HVWD� HGL¿FDFLyQ� D�
OD�FLXGDG�PHGLDQWH�XQ�FRQMXQWR�GH�FHORVtDV�PHĥ
tálicas, que recuperan la pequeña escala de las 
contraventanas tradicionales de la arquitectura 
GH�HVWD�]RQD�GH�HVWD�FLXGDG��(O�FRQMXQWR�GH�HVWD�
HGL¿FDFLyQ�HVWi�IRUPDGR�SRU�XQ�HVSDFLR�FRPHUĥ
cial de dos alturas, cuatro viviendas y un ático 
dúplex, que completan las siete plantas permitiĥ
das para esta parcela.

ETAPAS DE LA OBRA  
'(/�(678',2�ĪļńŃŁĥĽĻĽĽī
/D�REUD�GHO�(VWXGLR�GH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�OD�
describimos diferenciándolas en etapas, a partir 
GHO�SHUtRGR�GH�DSUHQGL]DMH�TXH�\D�KHPRV�GHVFULĥ
to, de forma que la Primera Etapa la situamos 
HQ�HO�DxR�������D�SDUWLU�GHO�HQFDUJR�GHO�SUR\HFWR�
SDUD� HO� GLVHxR� GHO�$OPDFpQ� SDUD�5LFROD� Ī����ĥ
����ī� HQ� /DXIHQ�� HQ� 6XL]D�� HQ� HO� TXH� VH� XWLOL]D�
un único elemento arquitectónico prefabricado 
SDUD� GH¿QLU� HVWD� REUD�KHUPpWLFD� \� HPDQFLSDGD�

de la rutina. Este encargo es el origen de otros 
HQFDUJRV�GH�PD\RU�HQYHUJDGXUD�� VLHQGR������HO�
momento crucial para un primer crecimiento 
del estudio, cuando los ferrocarriles suizos les 
contratan el diseño del Depósito de Locomoĥ
WRUDV� Ī����ĥ����ī� \� HO� &HQWUR� GH� 6HxDOL]DFLyQ�
)HUURYLDULD� Ī����ĥ����ī�� DPERV� HQ� %DVLOHD�� TXH�
resolvieron con extraordinaria sobriedad, tras 
OR� TXH� UHDOL]DURQ� RWURV� WUDEDMRV�� WDOHV� FRPR�
HO� (GL¿FLR� GH� OD� &RPSDxtD� GH� 6HJXURV� 689$�
Ī����ĥ����ī�� WDPELpQ� HQ� %DVLOHD�� ODV� *DOHUtDV�
para el Coleccionista de Arte Ingvild Goetz 
Ī����ĥ����ī�HQ�0~QLFK��HQ�$OHPDQLD��\�HO�&HQĥ
WUR�'HSRUWLYR�3IDɱHQKRO]�Ī����ĥ����ī�HQ�6DLQWĥ
Louis en Francia, además de la Residencia de 
(VWXGLDQWHV�$QWLSRGHV� ,� Ī����ĥ����ī� HQ�'LMRQ��
en Francia, cerrándose esta etapa con algunas 
de sus obras más conocidas por sus singulares 
revestimientos, entre las que destacamos la Naĥ
YHĥ$OPDFpQ�SDUD�5LFROD�Ī����ĥ����ī�HQ�0XOKRXĥ
se, en Francia, en cuya fachada se reproduce un 
elemento vegetal, obra del pintor Karl Blossfelĥ
GW�� \� OD� %LEOLRWHFD�8QLYHUVLWDULD� Ī����ĥ����ī� HQ�
Eberswalde, en Alemania, en la que en la fachaĥ
GD�LJXDOPHQWH�LQFRUSRUD�LPiJHQHV�VHULJUD¿DGDV�
WUDWDGDV�� REUD� GHO� IRWyJUDIR�7KRPDV�5Xɱ�� TXH�
son parte de sus colaboraciones con artistas 
externos.

La Segunda Etapa, la situamos en el año 
������ FXDQGR� HO� (VWXGLR� GH�+HU]RJ�	� GH�0HXĥ
ron recibió un nuevo impulso al ganar el Conĥ
curso de la Tate Modern, la nueva Tate Gallery 
Ī����ĥ����ī�HQ�/RQGUHV��SURSRQLHQGR�XQD�IRUPD�
DFHUWDGD�GH�FRQYHUVLyQ�GH� OD�YLHMD�&HQWUDO�(OpFĥ
trica de Bankside, obra que consideramos como 
el inicio de la segunda etapa de la obra de estos 
arquitectos. De forma paralela a esta gran obra 
en la capital londinense, desarrollan obras meĥ
nores tan sorprendentes como la Casa Rudin 
Ī����ĥ����ī� HQ� /H\PHQ�� HQ� )UDQFLD�� GH� IRUPDV�
casi metafísicas, de una enorme depuración, en 
la que demuestran la pluralidad de caminos, en 
los que investigan tipologías y revestimientos, lo 
que también se puede apreciar en el Estudio del 
$UWLVWD�5HP\�=DQJ�Ī����ĥ����ī�HQ�0XOKRXVH��HQ�

CASA DE PIEDRA
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Francia, pero lo más destacable desde nuestro 
punto de vista de esta primera parte a esta segunĥ
da etapa es, sin lugar a duda, el proyecto de las 
%RGHJDV�'RPLQXV� Ī����ĥ����ī�HQ�<RXQWYLOOH��HQ�
California, en las que proyectaron con un panel 
de gaviones, con lo que se presentan en la escena 
cultural de Estados Unidos, con independencia 
de la realización de otros espléndidos proyecĥ
tos, tales como la Galería Comercial Fünt Höfe 
Ī����ĥ����ī� HQ�0~QLFK� FRQ� SDWLRV� SHUVRQDOL]Dĥ
dos y fachadas camaleónicas; el Estadio St. Jakob 
Ī����ĥ����ī� HQ�%DVLOHD�� HQ� 6XL]D�� HO� (GL¿FLR� GH�
9LYLHQGDV� HQ� OD�5XH�GHV�6XLVVHV� Ī����ĥ����ī� HQ�
París, en Francia, en el que combina tipologías 
SDUD�FUHDU�XQ�FRPSOHMR�XUEDQR�VLQJXODU�\�HO�(GLĥ
¿FLR�GH�0DUNHWLQJ�GH�5LFROD�Ī����ĥ����ī�HQ�/DXĥ
fen, Suiza, experimentando el color para buscar 
la relación con la naturaleza.

En esta misma etapa, realizan el proyecto 
GHO�0XVHR�.�SSHUVP�KOH�Ī����ĥ����ī�HQ�'XLVĥ
burg, en Alemania, que constituye también una 
LQWHUYHQFLyQ�HQ�HGL¿FLRV�SUHH[LVWHQWHV��(Q�1RUĥ
WHDPpULFD��FXDQGR�VH�HQFXHQWUDQ�WUDEDMDQGR�HQ�
la Bodega Dominus, le contratan otros proyecĥ
WRV�� WDOHV� FRPR� OD� 5HVLGHQFLD� .UDPOLFK� Ī����ĥ
����ī�HQ�&DOLIRUQLD��HO�QXHYR�0XVHR�GH�<RXQJ�
Ī����ĥ����ī� HQ� 6DQ� )UDQFLVFR� \� OD� $PSOLDFLyQ�
GHO�&HQWUR�GH�$UWH�:DONHU�Ī����ĥ����ī�HQ�0Lĥ
neápolis. De igual forma realizan proyectos de 
HGL¿FLRV� GH� XQD� JUDQ� FDUJD� H[SHULPHQWDO�� HQĥ
tre los que destaca el Centro de Rehabilitación 
5(+$%� Ī����ĥ����ī� HQ� %DVLOHD�� GH� GHOLFDGD�
formalización en madera; la Biblioteca de la 
8QLYHUVLGDG� GH� %UDQGHQEXUJR� Ī����ĥ����ī� HQ�
Cottbus, en Alemania, conformando un onduĥ
ODQWH� FLOLQGUR� GH� SLHO� VHULJUD¿DGD� \� HO� (GL¿FLR�
GH�3UDGD�Ī����ĥ����ī�HQ�$R\DPD��HQ�7RNLR��HQ�
Japón. Cerrándose esta etapa con los espléndiĥ
dos proyectos de gran singularidad, como son 
HO�(GL¿FLR�)RUXP�Ī����ĥ����ī�HQ�%DUFHORQD�\�HO�
(GL¿FLR� &DL[Dĥ)RUXP� Ī����ĥ����ī�� TXH� IXHURQ�
dos espléndidas obras realizadas en España, así 
FRPR�HO�EULOODQWH�(VWDGLR�$OOLDQ]�$UHQD�Ī����ī�
de Múnich, protagonista del Mundial de Fútbol 
GH������

La Tercera Etapa la situamos a partir del 
DxR� ������ H� LQFOX\H� SUR\HFWRV� UHDOL]DGRV� HQ� OD�
primera década del actual siglo y se inicia con 
la obra del Estadio Nacional de Pekín, y germen 
del gran proyecto deportivo de este estadio, que 
es el Estadio Nacional Olímpico de Pekín, esĥ
FHQDULR� GH� ORV� -XHJRV�2OtPSLFRV� GH� ������ FRQ�
el que estos arquitectos logran un éxito absoĥ
luto de público y crítica, pues es una obra tan 
VR¿VWLFDGD� FRPR�PRQXPHQWDO�� FDSD]� GH� OOHJDU�
con claridad y sencillez a todas las culturas del 
planeta. También hemos de considerar los proĥ
\HFWRV� GHO� (OESKLOKDUPRQLH� Ī����ĥ����ī� HQ�
Hamburgo, en Alemania, cuyo largo desarrollo 
KD�GDGR� OXJDU�D�XQ�FRPSOHMR�FXOWXUDO� \�XUEDQR�
de gran escala, que además de la Sala de la Fiĥ
larmónica contiene un hotel, apartamentos y 
XQD�JUDQ�SOD]D�S~EOLFD��HO�&RQMXQWR�7UHH�9LOODĥ
JH�Ī����ĥ����ī�HQ�HO�&DPSXV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�
GH� 3HNtQ�� R� OD� )LOP� $FDGHP\� %HLMLQJ� Ī����ĥ
����ī� HQ�*LQJGDR�� HQ� 3HNtQ�� HVWRV� ~OWLPRV� HQ�
China. De este mismo período cabe destacar 
HO�(GL¿FLR�GH�$SDUWDPHQWRV�HQ����%RQG�6WUHHW�
Ī����ĥ����ī�HQ�1XHYD�<RUN�\�HO�&RQMXQWR�HQ�����
/LQFROQ�5RDG�Ī����ĥ����ī�HQ�0LDPL��HQ�ORV�(Vĥ
tados Unidos; el Centro Empresarial Actelion 
Ī����ĥ����ī� HQ� %DVLOHD�� HO� (GL¿FLR�9LWUD�+DQV�
Ī����ĥ����ī� HQ�:HLO� DP� 5KHLQ�� HQ� $OHPDQLD��
OD�7RUUH�6W��-DNRE�Ī����ĥ����ī�\�OD�7RUUH�5RFKH�
Ī����ĥ����ī� DPERV� HQ� %DVLOHD�� OD� 7RUUH� HQ� ���
/HRQDUG�6WUHHW�Ī����ĥ����ī�HQ�1XHYD�<RUN��(Vĥ
WDGRV�8QLGRV��\�HO�SUR\HFWR�GHO�(GL¿FLR�7ULDQĥ
JXODU�GH�3DUtV�Ī����ī�HQ�HO�3DUF�GHV�([SRVLWLRQ�
en la Porte de Versalles, en Francia, y también 
desarrollan otros proyectos de diversa naturaleĥ
za, como son la Transformación de la Antigua 
&RPLVDUtD� &HQWUDO� GH� +RQJ� .RQJ� Ī����ī� HQ�
Hong Kong, en China; el Museo de Arte Moĥ
GHUQR� \� &RQWHPSRUiQHR� %DUUDQFD� Ī����ī� HQ�
*XDGDODMDUD��HQ�0p[LFR��\�HO�&RPSOHMR�&XOWXUDO�
/X]�Ī����ī�HQ�6mR�3DXOR��HQ�%UDVLO�

En esta misma etapa, en su último período, 
HO�(VWXGLR�GH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�UHDOL]DQ�LPĥ
portantes proyectos, entre los que destacamos 
OD� 1XHYD� 6HGH� GHO� %%9$� Ī����ĥ����ī� HQ� 0Dĥ
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GULG��HO�(GL¿FLR�5RFKH���Ī����ĥ����ī�HQ�%DVLOHD��
HQ�6XL]D�� HO�&RQMXQWR�GH�$SDUWDPHQWRV�%HLUXW�
7HUUDFHV�Ī����ĥ����ī��HQ�%HLUXW��HQ�HO�/tEDQR��HO�
1XHYR�(VWXGLR�GH�%XUGHRV�Ī����ĥ����ī�HQ�%XUĥ
GHRV�� HQ� )UDQFLD� \� HO� HGL¿FLR� 5LFROD� .UDXWHUĥ
]HQWUXP�Ī����ĥ����ī�HQ�/DXIHQ��HQ�6XL]D��HQWUH�
RWURV��(Q�HVWRV�DxRV�D�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�OH�
concedieron el Premio Pritzker en 2001, lo que 
OH�HV�FRQFHGLGR�SRU�HO�FRQMXQWR�GH�VX�REUD��TXH�
está caracterizada por la precisión conceptual, 
la claridad formal, la economía de medios y la 
alta calidad de los detalles, así como por la reaĥ
lización material de todas sus obras. Después de 
UHFLELU�HO�3UHPLR�3ULW]NHU�HQ�������VXV�WUDEDMRV�
siguen siendo reconocidos, recibiendo premios 
tan importantes como el Praemium Imperiale 
GH�OD�-DSDQ�$UW�$VVRFLDWLRQ�HQ������\�OD�0HGDĥ
lla de Oro del Royal Institute of British Archiĥ
tects en el Reino Unido el mismo año.

Y, por último, la Cuarta Etapa, que incluye 
proyectos realizados en la segunda década del 
VLJOR� ;;,�� FRPSUHQGLHQGR� SUR\HFWRV� PX\� GLĥ
versos, entre los que destacamos la Escuela de 
*RELHUQR�%ODYHWQLN�Ī����ĥ����ī�HQ�2[IRUG��HQ�HO�
5HLQR�8QLGR��HO�(GL¿FLR�5HVLGHQFLDO�HQ�=HOOZHĥ
JHU� Ī����ĥ����ī� HQ� /XVWHU�� HQ� 6XL]D�� HO� (GL¿FLR�
GH�$SDUWDPHQWRV�-DGH�6LJQDWXUH�Ī����ī�HQ�)ORULĥ
da, en los Estados Unidos; el Instituto de Cienĥ
FLDV� \� 7HFQRORJtDV� 6NRONRYR� Ī����ī� HQ� 0RVF~��
HQ�5XVLD��\�HO�0XVHR�0��Ī����ī�HQ�+RQJ�.RQJ��
en China, entre otros. En esta misma etapa esĥ
tos arquitectos continúan proyectando múltiĥ
SOHV� HGL¿FLRV�� WDOHV� FRPR� HO� 9LWUD� 6FKDQGHSRW�
Ī����ĥ����ī�HQ�:HLO�DP�5KHLQ��HQ�$OHPDQLD��OD�
%LEOLRWHFD� 1DFLRQDO� GH� -HUXVDOpQ� Ī����ī� HQ� -Hĥ
rusalén, en Israel; el Estudio Stamford Bridge 
Ī����ī�HQ�/RQGUHV��HQ�HO�5HLQR�8QLGR��OD�6HGH�\�
&HQWUR�(VWUDWpJLFR� ,�'�GH�$VWUD=HQHFD� Ī����ī�
en Cambridge, en el Reino Unido; la Galería 
GH�$UWH�GH�9DQFRXYHU� Ī����ī�HQ�9DQFRXYHU��HQ�
&DQDGi��HO�3DEHOOyQ�6ORZ�)RRG�GH�OD�([SR������
Ī����ĥ����ī�HQ�0LOiQ��HQ�,WDOLD�� \�HO�0XVHR�GHO�
VLJOR�;;� Ī����ī� HQ�%HUOtQ�� HQ�$OHPDQLD�� HQWUH�
otros, y en cuyo listado se podría incorporar 
otros muchos proyectos. 

(O� (VWXGLR� GH� +HU]RJ� 	� GH� 0HXURQ�� HV�
KR\� XQD� ¿UPD� WRWDOPHQWH� FRQVROLGDGD� GHGLĥ
cada a la producción de proyectos arquitectóĥ
nicos, con sede en la ciudad suiza de Basilea y 
FXHQWD� DGHPiV� FRQ� R¿FLQDV� DELHUWDV� HQ� FLXGDĥ
des como Hamburgo, Londres, Madrid y Nueva 
York, de acuerdo con las contrataciones de las 
TXH�HV�REMHWR�HVWH�GHVSDFKR�SURIHVLRQDO�� OR�TXH�
es consecuencia de una trayectoria profesional 
encomiable.

PRIMERA ETAPA (1986-1994)
El primer proyecto de relevancia, que redacta 
HO�HVWXGLR�GH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��WUDV�DGTXLĥ
rir la profesionalidad necesaria, y que constituĥ
ye la iniciación de una trayectoria profesional 
sólida, de cuyas primeras obras destacamos la 
HGL¿FDFLyQ�GHO�$OPDFpQ�SDUD�5LFROD�Ī����ĥ����ī�
situado en Laufen, en Suiza, cuyo proyecto fue 
encargado por esta conocida empresa de caraĥ
PHORV�SDUD�SURSRUFLRQDU�XQ�DOPDFHQDMH�DXWRPDĥ
WL]DGR�D�VX�HVWRFDMH�GH�JRPLQRODV�H�KLHUEDV�PHĥ
dicinales, lo que se planteó esta empresa para 
dar respuesta a la necesidad de complementar 
sus instalaciones con esta nueva nave, cuya forĥ
PD�HV�XQ�SDUDOHOHStSHGR�GH�EDVH����SRU����PHĥ
WURV�\�XQD�DOWXUD�GH����PHWURV��GLPHQVLRQHV�TXH�
son consecuencia de las de las estanterías tipo, 
lo que fue la base del encargo del proyecto, cuyo 
REMHWLYR�HUD�GLVHxDU�XQD�HQYROYHQWH�\�GHFLGLU�VX�
emplazamiento. La estructura de la nave se deĥ
¿QH�SRU�PHGLR�GH�XQD�VHULH�GH�FRVWLOODV�PHWiOLĥ
cas ancladas en una base de hormigón sobre la 
que se asienta, en las que se apoyan en paraleĥ
lo unos soportes de madera que conforman un 
entramado, en el que se atornillan las placas de 
¿EURFHPHQWR�� TXH� FDUDFWHUL]DQ� ORV� DO]DGRV� GHO�
FRQMXQWR�� FRQ� XQD� GLVSRVLFLyQ� HQ� KRUL]RQWDO� \�
vertical, que proporcionan el lugar seco y fresco 
y requerido para la conservación de los carameĥ
ORV��(O� HGL¿FLR� VH� UHPDWD�KDFLHQGR�DSDUHFHU�HQ�
la parte superior los soportes de madera conĥ
formando una ménsula, en la que se apoya un 
SURQXQFLDGR� DOHUR� GH� ¿EURFHPHQWR�� DSDUHFLHQĥ
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do por detrás de la sucesión de listones de esta 
ménsula unas placas de zinc, que enriquecen la 
fachada entendida como vestido del almacén.

3RFR� GHVSXpV�� HO� HVWXGLR� GH�+HU]RJ�	� GH�
0HXURQ� UHFLEH� GRV� HQFDUJRV� R¿FLDOHV�� TXH� UHĥ
VXHOYHQ� GH� IRUPD� PDJLVWUDO� D� SHVDU� GH� OD� GL¿ĥ
cultad que encerraban, pues se trataba de unos 
proyectos más técnicos que arquitectónicos. 
(VWRV� SUR\HFWRV� VRQ� OD� HGL¿FDFLyQ� GHO�'HSyVLĥ
WR�GH�/RFRPRWRUDV�Ī����ĥ����ī�VLWXDGR�HQ�OD�(Vĥ
tación de Basilea, en Suiza, que formaba parte 
del plan de ordenación para la integración del 
FRQMXQWR� IHUURYLDULR� HQ� OD� FLXGDG�SRU� HO� TXH� OD�
compañía de ferrocarriles suiza propuso trasĥ
ladar el depósito de locomotoras y levantar un 
centro de señalización. El solar para la actuaĥ
ción era un vacío que existía en el centro de Baĥ
silea que se ocupa mediante una serie de muros 
de hormigón paralelos, que subrayan el carácter 
OLQHDO�\�HVWUDWL¿FDGR�GH�HVWH�FRQMXQWR�GH� UDtOHV�
ferroviarios, en los que se apoyan los pilares que 
sustentan las grandes vigas de la cubierta, forĥ
mando cinco cuerpos yuxtapuestos que incorĥ
SRUDQ� OD� ÀH[LELOLGDG� PRGXODU� \� DGLWLYD� GH� ODV�
YtDV�GHO�IHUURFDUULO�DO�HGL¿FLR��'H�HVWD�IRUPD�VH�
GD� OXJDU� DO� SDLVDMH� GH� OD� FXELHUWD�� UHVXHOWD�PHĥ
GLDQWH�XQ�FRQMXQWR�GH�OXFHUQDULRV�SDUDOHOHStSHĥ
dos, que introducen luz de forma uniforme en 
el interior, cuyo orden se altera en el cuerpo de 
DGPLQLVWUDFLyQ�� SDUD� HO� TXH� VH�GLVHxD�XQ� HGL¿ĥ
cio de seis plantas que se sitúa sobre el taller de 
vehículos de la empresa, y que se sustenta sobre 
tres tubos de hormigón de sección rectangular, 
manteniendo el rigor de la malla ortogonal del 
FRQMXQWR�

Y, también, y de forma paralela diseñan el 
HGL¿FLR�GHO�&HQWUR�GH�6HxDOL]DFLyQ�)HUURYLDULD�
Ī����ĥ����ī�� LJXDOPHQWH� VLWXDGR� HQ� OD� (VWDFLyQ�
de Basilea, formando parte del indicado plan 
de ordenación de los terrenos de esta estación 
ferroviaria. Su función y su implantación deĥ
terminaron su diseño como una torre compacĥ
ta formalmente abstracta, que busca un cierto 
contraste con el entorno, pero teniendo como 
contrapunto indispensable el nuevo depósito de 

ORFRPRWRUDV��TXH�QHFHVLWD�SDUD�VX�PHMRU�LGHQWLĥ
¿FDFLyQ��(O�HGL¿FLR�GH�FLQFR�SODQWDV�� OR�TXH�QR�
trasciende en el alzado, está ocupado por maĥ
TXLQDULD��(V�XQ�FDMyQ�GH�KRUPLJyQ�HQYXHOWR�SRU�
una cesta de cobre, que recoge la estructura liĥ
neal de las vías en una envolvente de tiras contiĥ
QXDV�� FRQ¿ULpQGROH� XQD� SUHVHQFLD� HPEOHPiWLFD�
a esta construcción utilitaria. El control de las 
vías desde terminales de ordenador requiere 
XQ� iPELWR� GH� WUDEDMR� HQ� SHQXPEUD�� HQ� HO� TXH�
el contacto con el exterior es tan solo necesaĥ
rio desde un punto de vista psicológico, para lo 
que en las zonas correspondientes a la ventana 
las lamas de la cesta de cobre envolvente adopĥ
tan una disposición horizontal, de forma que 
protege de la luz y permite vistas al exterior, lo 
que le da una gradación de sombras durante el 
día e iluminación por la noche, procedente del 
interior. La solución de la esquina redondeada 

CENTRO DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA
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recuerda a una bobina de cable de un circuito 
eléctrico.

También es de destacar en esta primera 
HWDSD� GH� OD� REUD� GHO� (VWXGLR� GH� +HU]RJ� 	� GH�
0HXURQ� HO�(GL¿FLR� 689$� Ī����ĥ����ī� HQ�%DVLĥ
lea, en Suiza, que se plantea como ampliación 
de la Sede de esta compañía aseguradora suiĥ
]D��TXH�GHMy�D�RSFLyQ�GH�ORV�DUTXLWHFWRV�FRQVHUĥ
YDU�HO�HGL¿FLR�H[LVWHQWH�R�GHPROHUOR�\�FUHDU�XQ�
QXHYR� FRQMXQWR��(O� HGL¿FLR�� TXH�KDEtD� DOEHUJDĥ
do hasta ahora las actividades corporativas, se 
encontraba en buen estado, lo que llevó a optar 
SRU� OD� FRQVHUYDFLyQ� GH� HVWD� HGL¿FDFLyQ� GH� ORV�
años cincuenta del pasado siglo, decidiéndose 

DGRVDU� OD� QXHYD� HGL¿FDFLyQ� D� OD� H[LVWHQWH�� IXQĥ
GLHQGR�OR�DQWLJXR�\�OR�QXHYR�HQ�XQD�VROD�HGL¿FDĥ
FLyQ��(O�PXUR�FRUWLQD�SURSXHVWR�QR�VROR�PHMRUD�
el comportamiento térmico y acústico de las anĥ
WLJXDV�YHQWDQDV��VLQR�WDPELpQ�PHMRUD�ODV�SURSLHĥ
dades ópticas de las distintas clases de vidrios 
FRORFDGDV�HQ�HVWH�FRQMXQWR��/D�IDFKDGD�VH�GLYLĥ
de en bandas horizontales, que responden a las 
líneas impuestas por los huecos existentes, asuĥ
miendo funciones distintas cada una de ellas. 
7UDV�HVWD�SLHO�GHO�FRQMXQWR��TXH�RIUHFH�XQD�SUHĥ
sencia urbana serena y unitaria, se esconde una 
GUiVWLFD� GLVWULEXFLyQ� IXQFLRQDO� GH� ODV� R¿FLQDV��
La entrada está situada en uno de los laterales y 
establece la necesaria relación entre la calle y el 
patio a través del vestíbulo de doble altura. Las 
R¿FLQDV�GH�OD�HPSUHVD�VH�GLVWULEX\HQ�HQ�ODV�WUHV�
últimas plantas y en el ático se ubican viviendas, 
TXH�PDQL¿HVWDQ�OD�FRQGLFLyQ�GRPpVWLFD�GH�HVWD�
planta.

Y cerramos esta primera etapa con el ediĥ
¿FLR�GH�OD�1DYH�SDUD�5LFROD�Ī����ĥ����ī�VLWXDGD�
en Mulhouse, en Francia, en una parcela situaĥ
GD�HQWUH�HO�&DQDO�GH�5LQĥ5yGDQR�\�HO�UtR�,OO��HQ�
una zona arbolada, en la que la empresa Ricoĥ
OD�GHWHUPLQy�FRQVWUXLU� HVWH�HGL¿FLR�SDUD� IDEULĥ
car y almacenar sus caramelos. El proyecto se 
resuelve por medio de un paralelepípedo con 
GLYLVLRQHV� ÀH[LEOHV� HQ� SODQWD�� FX\RV� ODWHUDOHV�
exteriores aparecen marcados por dos grandes 
marquesinas, que vuelan ocho metros sobre las 
fachadas, y que se nos presentan como las soĥ
ODSDV�OHYDQWDGDV�GH�XQD�FDMD�GH�FDUWyQ��TXH�SRU�
una parte protege la zona de reserva de carga 
y descarga frente a las inclemencias atmosfériĥ
FDV��\�SRU�RWUD�VH� LQWHJUD�FRQ�HO�SDLVDMH�FLUFXQĥ
GDQWH�� /D� HVWUXFWXUD� GHO� HGL¿FLR� HVWi� IRUPDGD�
SRU� XQ� FRQMXQWR� GH� SyUWLFRV� GH� GREOH� FUXMtD��
que cubren un doble vacío de treinta metros de 
longitud cada uno, en los que se apoyan las viĥ
gas de los voladizos indicados. El policarbonaĥ
to alveolado, que caracteriza a este proyecto, es 
un material habitual en este tipo de proyectos. 
Las fachadas longitudinales, el muro interno de 
separación y la cara inferior de las marquesinas 
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se revisten del policarbonato indicado, un maĥ
terial barato, ligero y translúcido, que adquieĥ
re una nueva dimensión al presentarse impreso 
en todo su desarrollo. Frontalmente, la fachada 
SULQFLSDO�GHO�HGL¿FLR�SUHVHQWD�FLQFR�YHQWDQDOHV�
DSDLVDGRV�� TXH� GHMDQ� GH�PDQL¿HVWR� OD� ULJXURVD�
PRGXODFLyQ�HVWUXFWXUDO�GHO�HGL¿FLR�� \� OD� IDFKDĥ
da posterior coincidiendo con estos huecos, preĥ
senta sendos portones para la carga y descarga 
de la producción.

SEGUNDA ETAPA (1995-2002)
El segundo período de la obra del Estudio Herĥ
]RJ�	�GH�0HXURQ� OR� LQLFLDPRV�FRQ�HO�SUR\HFWR�
que le da a este estudio de arquitectura proĥ
\HFFLyQ� LQWHUQDFLRQDO�� HO� HGL¿FLR� GH� OD�*DOHUtD�
7$7(� GH� $UWH� 0RGHUQR� Ī����ĥ����ī� HQ� /RQĥ
dres, en el Reino Unido, que se lo planteó deĥ
sarrollar esta institución dentro del proceso de 
descentralización de los fondos de la Tate Moĥ
dern. Dentro de esta estrategia son conocidas 
la remodelación del Hillbank de Londres, enĥ
cargada al arquitecto James Stirling; la remoĥ

GHODFLyQ�GH�VX�¿OLDO�HQ�&RUQXDOOHV��HQFDUJDGD�D�
los arquitectos Evans y Shale; y, por último, el 
traslado de la colección internacional de arte 
contemporáneo de esta entidad cultural al 
Bankside de la capital londinense, mediante el 
proyecto para acondicionar como museo la anĥ
tigua central eléctrica de Gilbert Scott, consĥ
WUXLGD�HQ������\�HQ�GHVXVR��(O�FRQFXUVR�LQWHUQDĥ
FLRQDO�FRQYRFDGR�D�WDO�HIHFWR�IXH�DGMXGLFDGR�DO�
(VWXGLR�GH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��FRQ�OR�TXH�VH�
regeneraría el barrio situado frente a la Catedral 
de San Pablo, a cuya zona se uniría a través de la 
pasarela proyectada por Norman Foster con el 
escultor Anthony Caro. 

/D� FRQVWUXFFLyQ� GH� SDUWLGD� HV� XQ� HGL¿FLR�
de ladrillo de composición clásica simétrica, 
formada por tres naves paralelas y una potente 
chimenea central, cuya transformación se aborĥ
da siguiendo una estrategia de respeto máxiĥ
PR�D�OR�H[LVWHQWH��/D�FUXMtD�FHQWUDO��TXH�HQ�RWUR�
WLHPSR�DORMy�D�OD�VDOD�GH�WXUELQDV��HVWUXFWXUD�HO�
recorrido museístico como una calle cubierta 
abierta, entendida desde la perspectiva de recuĥ
peración del espacio público. Este espacio cenĥ

GALERÍA TATE DE ARTE MODERNO



tral, que da acceso a la cafetería, la tienda y los 
auditorios, se utiliza para exponer las piezas de 
mayor tamaño y es el espacio de encuentro de 
los visitantes a modo de plaza pública. Las salas 
de exposición propiamente dichas se disponen 
en los tres últimos niveles a izquierda y derecha 
de este espacio central, conformando espacios 
de gran diversidad. El elemento más destacado 
de la metamorfosis silenciosa, que determina a 
este proyecto, es el lucernario, que contrarresĥ
ta el protagonismo vertical de la chimenea en 
el alzado principal, enfrentado al río Támesis, 
y que, a través de la envolvente de vidrio de la 
cubierta, anuncia la actividad del centro. El esĥ
pacio expositivo muestra la colección del muĥ
seo por agrupaciones autónomas en ámbitos 
diferenciados, ligados entre sí por un sistema 
de circulaciones, que permiten percibir privileĥ
giadas vistas de Londres. La chimenea de este 
FRQMXQWR��TXH�HV�HO�VtPEROR�GH�OD�QXHYD�7DWH�*Dĥ
llery, se enfrenta a la ciudad con su ofrecimiento 
artístico.

Es también importante, en los inicios de 
esta segunda etapa de las obras de estos arquiĥ
tectos, el proyecto de remodelación del Estadio 
6W��-DNRE�Ī����ĥ����ī�HQ�%DVLOHD��HQ�6XL]D��FX\R�

REMHWLYR�GH�GLVHxR�HUD�OD�GH¿QLFLyQ�GH�XQD�LPDĥ
gen propia, que permita al ciudadano asociar el 
estadio con los acontecimientos deportivos, que 
en él se producen, así como las restantes actiĥ
vidades asociadas. El programa planteado a los 
arquitectos incluía aparcamientos y un centro 
FRPHUFLDO� EDMR� HO� FDPSR� GH� MXHJR� \� XQDV� UHVLĥ
dencias de tercera edad para más de cien persoĥ
nas tuteladas, ubicadas en el bloque lineal de 
QXHYH� SODQWDV� VLWXDGR� MXQWR� DO� HVWDGLR�� pVWH� VH�
plantea como un gran espacio abierto que reĥ
nuncia a todo contacto con los alrededores para 
concentrar la atención de los espectadores en la 
competición. La cubierta volada hacia la zona 
interior se integra con el revestimiento de chaĥ
SD�PHWiOLFD� SHUIRUDGD�� TXH� UHÀHMD� OR� TXH� VXFHĥ
de en el campo y las gradas, multiplicando el 
EULOOR� \� HO� FRORULGR� GHO� HVSHFWiFXOR��(O� HGL¿FLR�
OLQHDO� DGMXQWR� HVWi� UHYHVWLGR�GH� FKDSD� IRUPDOLĥ
zada perforada por los ventanales de este. Pero 
el elemento arquitectónico más destacado del 
FRQMXQWR�HV�OD�HQYROYHQWH�GHO�HVWDGLR��TXH�OR�GLVĥ
tingue como lugar de celebración y encuentro 
de grandes eventos de la ciudad. El cerramienĥ
to es constituido por piezas de plástico traslúĥ
cidas, arboledas que envuelven las fachadas y la 
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cubierta, transformando el recinto en un voluĥ
men que brilla al anochecer con el pulso de un 
FHQWUR�DSDUHQWHPHQWH�YLYR��(O�WRQR�URMR�LQWHQVR�
con el que se pintó el trasdós de la tribuna supeĥ
rior transciende al exterior a través de las burĥ
EXMDV�GH�SOiVWLFR��DO�VHU�LOXPLQDGR�FRQ�SRWHQWHV�
focos, en un contraste buscado con el verde del 
césped y los asientos de color azul, que conforĥ
ma el graderío en el que se ha rotulado el nomĥ
bre del equipo.

Otro importante proyecto de esta etapa de 
OD�REUD�GH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�HV�OD�GH�OD�HGLĥ
¿FDFLyQ�GH�ODV�%RGHJDV�'RPLQXV�Ī����ĥ����ī�HQ�
Yountville, en los Estados Unidos, en un lugar 
próximo a San Francisco en el valle de Napa, 
HQ� OD� FDGHQD� GH� ODV� HVWULEDFLRQHV� GHO� 3DFt¿FR�
en Norteamérica. Por su benigna climatología, 
este espacio se convirtió desde principios del 
pasado siglo en un respetado lugar de producĥ
ción vinícola, donde el prestigio vinicultor de 
Burdeos Christian Moueix, después de trabaĥ
MDU�FDVL�GLH]�DxRV��KD�FRQVHJXLGR�HO�H[FHSFLRQDO�
vino Dominus, cuya demanda le ha obligado a 
construir una nueva bodega. El programa exigía 
una sala de depósitos cromados para la primeĥ
ra fase de la fermentación, una cámara de barriĥ
cas de roble, donde el vino madura durante dos 
años, y un almacén para el embotellado y embaĥ
ODMH�GH� ORV�FDOGRV�� OR�TXH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�
envolvieron en un paralelepípedo de dimensioĥ
nes extremas, siguiendo la lógica del proceso de 
WUDEDMR�OLJDGR�D�HVWD�WUDGLFLyQ�PLOHQDULD�

Las tres áreas funcionales aparecen difeĥ
renciadas por dos zaguanes que perforan transĥ
YHUVDOPHQWH�OD�HGL¿FDFLyQ�\�HQPDUFDQ�ODV�YLVWDV�
de los viñedos. El mayor de ellos recibe a los viĥ
sitantes con una sala de degustación y el vacío 
menor acoge al muelle de carga entre la sala de 
cisternas cromadas y el almacén. El clima de la 
zona, con grandes contrastes entre el día y la 
noche, convirtió el proyecto en una búsqueda 
de estrategias para mantener una temperatuĥ
UD�FRQVWDQWH�HQ�HO�LQWHULRU�GH�HVWH�HGL¿FLR��HQ�HO�
espacio sobre rasante, lo que resolvieron los arĥ
TXLWHFWRV�HVFRQGLHQGR�ODV�EDUULFDV�WUDV�XQD�MDXOD�

de sombras formada por gaviones de malla meĥ
WiOLFD��(VWRV�FDMRQHV�FDODGRV�PRGXODQ�HO�HVSDFLR�
formando una malla regular, cuya granulomeĥ
tría cambia en función de lo que se encuentre 
detrás de ellos, de forma que las piezas pétreas 
PHQRUHV� GH� EDVDOWR� YHUGRVR�� TXH� ¿OWUDQ� OD� OX]�
en la zona de administración y otros espacios 
complementarios, se colmatan como una coraza 
tupida con lo que se controla la luminosidad naĥ
tural de forma adecuada, conformando así una 
solución constructiva de gran originalidad.

Después de los proyectos del almacén autoĥ
matizado de caramelos de Laufen y de la nave 
de producción de Mulhouse, queremos destacar 
HO�HGL¿FLR�GH�ODV�2¿FLQDV�&RPHUFLDOHV�SDUD�5Lĥ
FROD��Ī����ĥ����ī��HQ�/DXIHQ��HQ�6XL]D��TXH�FRQVĥ
tituye una nueva colaboración con esta empresa, 
siendo planteado en un entorno marcado por 
pequeñas construcciones y huertos de reduciĥ
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das dimensiones, en el que se plantean las nueĥ
vas dependencias administrativas de la empresa, 
FRQ� XQD� DUTXLWHFWXUD� H[WHQGLGD� HQ� VXSHU¿FLH��
que se diseña en planta en relación con los inciĥ
GHQWHV�GH� VX�HQWRUQR��/DV�R¿FLQDV� VH�HVFRQGHQ�
tras una envolvente quebrada, fragmentando el 
volumen en elementos parciales, que determiĥ
nan los espacios libres alrededor, para lo que 
FRODERUDURQ� HO� HTXLSR� GH� SDLVDMLVWDV� OLGHUDGR�
SRU�'LHWHU�.LHQDVW��/D� FXELHUWD� DMDUGLQDGD� GHO�
HGL¿FLR� VH� SURORQJD� SRU� XQ� DOHUR� IRUPDGR� SRU�
una red tensada con vástagos en voladizo, sobre 
la que se apoya la vegetación. El material de los 
elementos sustentantes de esta malla metálica 
HV�¿EUD�GH�YLGULR��TXH�FHGHQ�GH�GLVWLQWD� IRUPD�
ante las condiciones cambiantes de carga y vueĥ
lo. El remate superior del pabellón cuenta con el 
verde perenne de la hiedra, la protección frenĥ
te al soleamiento excesivo durante los meses esĥ

tivales, que se complementa con plantaciones 
adicionales, tales como viñas vírgenes que conĥ
WULEX\DQ� D�GH¿QLU� OD� IDFKDGD�GHO� HGL¿FLR� FRPR�
una piel en constante cambio. El interior es un 
ámbito continuo, que permite utilizar el espaĥ
FLR�WDQWR�SDUD�OD�RUJDQL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR�FRPR�
para la compartimentación en despachos indiĥ
YLGXDOHV��(O�PXUR�FRUWLQD�TXH�FLHUUD�HO� FRQMXQĥ
to ofrece la posibilidad de cambiar de color, luz 
y transparencia, lo que permite crear veladuras, 
constituyéndose en la membrana reguladora de 
la intensidad de los intercambios de luz y color 
FRQ�HO�PHGLR�HQ�HO�TXH�VH�LQVHUWD�HVWH�HGL¿FLR�

Es también una obra destacada de este peĥ
ríodo el proyecto de rehabilitación y reforma de 
ORV� HGL¿FLRV�TXH�FRQIRUPDQ� OD�*DOHUtD�&RPHUĥ
FLDO�)�QI�+|IH�Ī����ĥ����ī�VLWXDGD�HQ�0~QLFK��
HQ�$OHPDQLD�� FX\R� SUR\HFWR� LQLFLDO� HV� GH� �����
\�SDUWtD�GH� OD�GHPROLFLyQ�GH�WRGRV� ORV�HGL¿FLRV�
destinados a esta galería comercial, que conĥ
formaban la casi totalidad de la manzana. Posĥ
teriormente, y contrariamente a las bases del 
FRQFXUVR� SRU� HO� TXH� HVWH� SUR\HFWR� IXH� DGMXGLĥ
FDGR�D�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��HQ������SUHVHQWDĥ
ron un nuevo proyecto, en el que se respetaron 
OD�PD\RUtD� GH� ORV� HGL¿FLRV� \� VREUH� WRGR� ODV� IDĥ
chadas a la calle, que les obligaron a conservar. 
De esta forma, en lugar de tener que competir 
OD� QXHYD� HGL¿FDFLyQ� FRQ� VX� HQWRUQR� KLVWyULFR��
la intervención sobre las estructuras existenĥ
WHV�GLR�OXJDU�D�XQ�FRQMXQWR�HGL¿FDWRULR�GH�JUDQ�
H[RWLVPR��HQ�HO�TXH�ORV�HGL¿FLRV�UHIRUPDGRV�WRĥ
maron forma y volumen en el proceso como 
consecuencia de los espacios liberados en los 
interiores de los distintos bloques. El resultado 
de esta rehabilitación y reforma es un compleĥ
MR�WRWDOPHQWH�QXHYR��HQ�HO�TXH�XQD�VHFXHQFLD�GH�
patios de diversos tamaños y formas permite la 
ubicación de tiendas, restaurantes y cafeterías. 
'H�HVWD� IRUPD�� HO�GHQRPLQDGR�FRQMXQWR�GH� ORV�
«cinco patios» se puede percibir como un conĥ
MXQWR� FRQWHPSRUiQHR� FRQ¿JXUDGR� D� SDUWLU� GH�
los patios históricos preexistentes, entendiénĥ
dose como una respuesta europea a los centros 
comerciales americanos. Cuando se accede a la 

GALERÍA COMERCIAL FÜNF HÖFE
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galería comercial desde la Theatinerstrasse, la 
FDOOH�PiV� LPSRUWDQWH� GH� ODV� TXH� FRQ¿JXUDQ� OD�
manzana, se atraviesa una calle interior de viĥ
GULR�UHÀHFWDQWH��FRQ�HVFDSDUDWHV�GH�JUDQGHV�OXĥ
nas y techo de vidrio por el que camina la gente, 
y en la fachada opuesta se crea otra calle inteĥ
rior, que se atraviesa a través de unas aperturas 
neobarrocas, que determinan un espacio aboveĥ
dado cuyos paramentos tienen incrustadas teseĥ
las de vidrio que destellan con la luz oblicua. La 
SLH]D�FHQWUDO�GHO�FRPSOHMR�HV�XQ�HVSDFLR�LQWHULRU�
cubierto de vidrio de 10 metros por 20 metros 
FRQ�XQD�DOWXUD�GH�XQRV����PHWURV��TXH�HVWi�FRQĥ
cebido como una malla suspendida del techo, 
como un dosel, que sostiene parras y trepadoĥ
res seleccionadas por la diseñadora Tita Giese, 
FUHDQGR� XQ� MDUGtQ� FROJDQWH�� (Q� HO� FHQWUR� GH� OD�
IDFKDGD� SULQFLSDO� VH� VLW~D� HO� ~QLFR� HGL¿FLR� GH�
nueva planta, en el que la piel exterior de bronce 
FRQGLFLRQD� OD� YLVLyQ� JHQHUDO� GHO� FRQMXQWR��SXHV�
constituye un elemento aparentemente incomĥ
patible con el mismo, de forma que dependienĥ
do del momento del día y de la iluminación del 
HGL¿FLR� VH� SHUFLEH� HVWD� IDFKDGD� HQWUHDELHUWD� \�
cerrada, ligera y pesada, brillante y oscura, meĥ
tálica y textil, tomando forma en todo caso de 
un biombo plegado con contraventanas de chaĥ
pa de bronce perforada, lo que resulta la única 
muestra aparente de los cambios operados en el 
FRQMXQWR�

Es destacable por su singular composición 
YROXPpWULFD�� FX\DV� IRUPDV� FXUYDV� OH� FRQ¿HUHQ�
XQD�FLHUWD�OLJHUH]D�D�OD�HGL¿FDFLyQ��HO�HGL¿FLR�GH�
la Biblioteca de la Universidad de Branderburgo 
Ī����ĥ����ī�HQ�OD�FLXGDG�%UDQGHUJXUJR��HQ�$OHĥ
mania. La Universidad Tecnológica de Brandeĥ
EXUJR�VH�IXQGy�HQ������HQ�OD�FLXGDG�GH�&RWWEXV��
convocando un concurso para la modernización 
\� UHIRUPD� GH� XQRV� HGL¿FLRV� \D� H[LVWHQWHV�� FDĥ
racterizados por una arquitectura uniforme en 
cuanto a su forma, altura y materiales. La proĥ
SXHVWD� GH� +HU]RJ� 	� GH�0HXURQ� SUHVHQWD� XQD�
forma singular de ameba, que parece extenderĥ
VH�\�ÀXLU�HQ�VX�HQWRUQR��$�SULPHUD�YLVWD�VX�IRUĥ
ma puede parecer arbitraria, pero al observar de 

manera detenida, se concluye en que es conseĥ
FXHQFLD� GH� ORV� QXPHURVRV� ÀXMRV� GH�PRYLPLHQĥ
WRV�TXH�VH�SURGXFHQ�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�HGL¿FLR��OR�
que alcanzaron los arquitectos después de elaĥ
borar numerosas maquetas, que le permitieron 
HQWHQGHU�PHMRU�OD�UHODFLyQ�GHO�HGL¿FLR�FRQ�HO�HVĥ
pacio urbano en que se inserta.

(O� HGL¿FLR� VH� FRQVWUX\H� HQ� HO� H[WUHPR�
opuesto a la entrada al campus, desde donde se 
percibe como un cuerpo imponente anclado al 
parque, siguiendo un esquema compositivo orĥ
WRJRQDO�� /DV� SODQWDV� GHO� HGL¿FLR� VH� UHFRUWDQ��
teniendo cada una de ellas forma distinta, de 
manera que se produce una tensión entre ellas 
y la membrana continua de la fachada. El heĥ
FKR�GH�GHMDU�FLHUWDV�iUHDV�GH�HVSDFLRV�YDFtRV�HQ�
cada planta, proporcionó a los arquitectos una 
gran libertad a la hora de diseñar las secuenĥ
cias espaciales, con lo que determinadas zonas 
de lecturas tienen dos o tres alturas, dando una 
sensación de extrema amplitud, mientras que 
HQ�RWUDV�FRQ�WHFKRV�PiV�EDMRV�SURGXFHQ�OD�VHQĥ
sación de una mayor intimidad, pero en todos 
ORV� FDVRV� OD� OX]� VH� FRQWUROD� SDUD� DMXVWDUVH� D� ODV�
QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�GH�FDGD�HVSDFLR��SDUD�OR�
que utiliza el patrón impreso de serigrafías para 
HOLPLQDU�ORV�UHÀHMRV�\�FRQVHJXLU�TXH�HO�YROXPHQ�
GHO�HGL¿FLR�VH�KRPRJHQLFH�

De igual forma, destacamos por las caracĥ
WHUtVWLFDV� HQYROYHQWHV� GH� OD� HGL¿FDFLyQ�� HO� HGL¿ĥ
FLR�GH�OD�$PSOLDFLyQ�GHO�&HQWUR�GH�$UWH�:DONHU�
Ī����ĥ����ī� HQ�0LQHiSROLV�� HQ� ORV�(VWDGRV�8QLĥ
dos. Este centro de arte no buscaba solo increĥ
PHQWDU� OD� VXSHU¿FLH� H[SRVLWLYD�� VLQR� WDPELpQ� OD�
creación de un espacio para fomentar experienĥ
cias inspiradas en la riqueza y variedad del arte 
contemporáneo, lo que se planteó la dirección 
del centro para aumentar el interés por las artes 
escénicas y por el uso de dispositivos electróĥ
nicos en una ciudad cuya vida urbana es práctiĥ
FDPHQWH� LQH[LVWHQWH�� (O� REMHWLYR� SULQFLSDO� GH� OD�
ampliación de este museo, desde un punto de visĥ
ta urbano, era reubicar la entrada principal, desĥ
plazándola desde la plaza Vineland a la avenida 
Hennepin, poniéndolo más en relación con la inĥ



��� 

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 A

C
A

D
É

M
IC

O
S

fraestructura existente, para lo que se proyectó 
XQD�HGL¿FDFLyQ�HQ� DOWXUD�TXH�FRPSOHPHQWD� D� OD�
existente de Edward Barnes, estableciendo vínĥ
FXORV�FRQ�HO�SHU¿O�GH�ORV�HGL¿FLRV�GH�VX�HQWRUQR�

$�QLYHO�GH�FDOOH��FRQ�HO�HGL¿FLR�GH�OD�DPSOLDĥ
FLyQ�VH�KD�EXVFDGR�JHQHUDU�XQD�LQWHQVL¿FDFLyQ�GH�
las energías urbanas, para lo que se ha proyectaĥ
do una fachada internamente de vidrio, permiĥ
WLHQGR� HO� FRQWDFWR� YLVXDO� GHO� DMHWUHR� GH� OD� FDOOH�
FRQ� HO� LQWHULRU� \� FRQ� HO� MDUGtQ� DPSOLDGR� GH� ODV�
esculturas. El volumen principal de esta ampliaĥ
ción vuela acercándose a la avenida Hennepin, 
generando un diálogo con su entorno, poseyendo 
en sus fachadas unas enormes e irregulares venĥ
tanas de formas aparentemente gratuitas. Exteĥ
riormente, la fachada se nos presenta como papel 
arrugado, y están formadas por paneles de maĥ
OOD�GH�DOXPLQLR�H[SDQGLGR��TXH�UHÀHMDQ�OD�OX]�GH�
forma cambiante. En el interior, estos paneles se 
utilizan en los techos de algunos espacios, con lo 
TXH�HO�FRQMXQWR�VH�SHUFLEH�GH�IRUPD�XQLWDULD�FRQ�
una gran riqueza visual.

Igualmente es una obra destacada de este 
SHUtRGR� HO� SUR\HFWR� GHO� HGL¿FLR� GHO�0XVHR� GH�
<RXQJ� Ī����ĥ����ī� HQ� 6DQ� )UDQFLVFR�� (VWDGRV�
Unidos, que acoge numerosas colecciones de 
distintas culturas de todo el mundo, de forma 
que todas ellas cubren el período que discurre 
desde el comienzo de la historia de la humaniĥ
dad hasta el presente. Por esta razón, este muĥ
seo no puede considerarse «homotópico», es 
GHFLU��GH¿QLGR�SRU�XQD�YLVLyQ�FHUUDGD�GHO� DUWH��
sino más bien debe de ser considerado «heteroĥ
tópico», es decir, abierto y receptivo a la diverĥ
sidad artística de nuestro planeta. Desde esta 
SHUVSHFWLYD��+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�SUR\HFWDURQ�
HVWH�HGL¿FLR�GHVGH�OD�LGHD�GH�FRPXQLFDU�HVWD�GLĥ
versidad, expresando la característica de cada 
cultura y, al mismo tiempo, creando un lugar 
donde lo diverso se encuentra y entremezcla, 
manifestando de forma patente los parentescos 
entre las diversas manifestaciones culturales, 
que de otra forma quedarían ocultas. Para dar 
satisfacción a estos requerimientos no vale solo 

AMPLIACIÓN CENTRO DE ARTE WALKER



proyectar una arquitectura innovadora, sino 
TXH� KD\� TXH� SUR\HFWDU� XQD� OtQHD�PXVHRJUi¿FD�
igualmente innovadora, para lo que los arquiĥ
tectos han procurado proporcionar variedad de 
condiciones expositivas, lo que ha dado como 
resultado distintas tipologías de espacios expoĥ
VLWLYRV�TXH�UHÀHMDQ�ODV�GLIHUHQFLDV�GH�SURFHGHQĥ
cia de las obras de arte.

La arquitectura pretende potenciar y visuaĥ
lizar la coexistencia e igualdad de las distintas 
FXOWXUDV� DOEHUJDGDV� HQ� HVWH� FRQMXQWR� PXVHtVWLĥ
co, para lo que plantea una solución de fachada 
mediante paneles metálicos de textura diverĥ
sa, que son abollados y perforados con medios 
mecánicos para alcanzar el resultado deseado 
de acuerdo con las necesidades de cada ámbiĥ
to. Un sistema informático permitió trasladar 
el patrón de cada uno de los más de siete mil 
paneles utilizados en las fachadas. El cobre fue 
HO�PDWHULDO�HOHJLGR�SDUD�HVWH�HGL¿FLR��SRU�VX�GXĥ
rabilidad y sus propiedades estéticas. El diseño 
de los paneles partió de fotografías pixeladas de 
FRSDV�GH�iUEROHV�GHO�SDUTXH�H[LVWHQWHV�MXQWR�D�OD�
SDUFHOD��GRQGH�VH�LPSODQWy�HVWH�HGL¿FLR��D�SDUWLU�
de las que informáticamente se creó el indicaĥ
do patrón abstracto de perforaciones, hoyuelos 
y protuberancias.

También queremos destacar en este períoĥ
do el proyecto de la Tienda Prada en Aoyama 
Ī����ĥ����ī� HQ�7RNLR�� HQ� -DSyQ�� UHDOL]DGR� VRĥ
bre una parcela, que presentaba una cierta heĥ
WHURJHQHLGDG�� OR�TXH�KD�SHUPLWLGR�D�+HU]RJ�	�
GH�0HXURQ� WUDEDMDU� VLQ� H[FHVLYRV� FRQGLFLRQDQĥ
tes contextuales, pero indudablemente condiĥ
cionado por un entorno abigarrado compuesto 
SRU� HGL¿FLRV� GH� SRFD� DOWXUD�� OR� TXH� OHV� LQVSLUy�
el deseo de ganar visibilidad en altura y crear 
un espacio público, tal como se hace en Euroĥ
SD�� OR� TXH� ORV� OOHYy� D� GHMDU� SDUWH�GH� OD� VXSHU¿ĥ
FLH� GHO� VRODU� VLQ� HGL¿FDU�� (VWH� HVSDFLR� XUEDQR�
fue denominado posteriormente plaza, entenĥ
dido como punto de encuentro, permitiendo la 
YLVLELOLGDG� GHO� HGL¿FLR� \� FRQYLUWLpQGROR� HQ� XQ�
punto de atracción. Durante el proceso de diĥ
VHxR�HO�HGL¿FLR� OOHJy�D� WRPDU� IRUPD�WUDVO~FLGD��

y la evolución de la composición fue fascinante 
hasta llegar a alcanzar la forma escultórica con 
la que se ha construido, que, aunque sencilla, 
es inmediatamente reconocible. Dependiendo 
del ángulo de visión, el prisma de cristal se siĥ
túa perceptivamente de forma que su expresión 
compositiva se nos presenta de forma óptima. 
El espacio interior se planteó deliberadamenĥ
WH�ÀXLGR��FRQ�FRQH[LRQHV�HQWUH�ORV�GLVWLQWRV�QLĥ
veles, de forma que los visitantes no distingan 
en qué planta se encuentran, sino que perciban 
todo el interior como un espacio continuo. Maĥ
WHULDOL]DU�HVWD�LGHD�VXSXVR�XQD�JUDQ�FRPSOHMLGDG�
técnica en términos de estructuras, cerramienĥ
WRV� H� LQVWDODFLRQHV�� (O� HGL¿FLR� WHUPLQy� VLHQĥ
GR�XQD�GH� ODV�FRQVWUXFFLRQHV�PiV�FRPSOHMDV�GH�
Japón.

Este segundo período lo cerramos con la 
brillante obra de la rehabilitación y reforma del 

MUSEO DE YOUNG
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(VWDGLR�$OOLDQ]�$UHQD� Ī����ĥ����ī� HQ�0~QLFK��
HQ� $OHPDQLD�� TXH� IXH� HQFDUJDGD� D� +HU]RJ� 	�
GH�0HXURQ�SDUD�HO�0XQGLDO�GH�)~WERO�GH�������
planteando una concepción arquitectónica y urĥ
banística, que hace que el estadio se nos presenĥ
te como un cuerpo iluminado, pudiendo alterar 
su apariencia mediante el color, lo que le permiĥ
WH�SUHVHQWDUVH� DQWH� ORV� D¿FLRQDGRV� FRPR�XQ� UHĥ
ferente, que los atrae y los lleva a su interior en 
forma de cráter. Tanto el esqueleto estructural 
como el caparazón de la fachada se han diseñado 
FRQ� HO� REMHWLYR� GH�PDWHULDOL]DU� HVWDV� LGHDV�� /RV�
elementos estructurales y la envolvente, de forĥ
PD�FRQMXQWD�FRQ�ODV�HVFDOHUDV�SULQFLSDOHV�TXH�VH�
FLxHQ�DO�SHUtPHWUR�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�SRU�OD�SDUWH�
interior de la fachada, subrayan el acercamiento 
SURFHVLRQDO� GH� ORV� D¿FLRQDGRV� DO� HVWDGLR�� (VWDV�
ideas otorgan al proyecto su carácter distintivo, 
mientras que los espacios sirvientes y de servicios 
son similares a los de cualquier otro espacio. 

El estadio se sitúa como un gran cuerpo 
OXPLQRVR� HQ� HO� SDLVDMH� DELHUWR�� TXH� VHSDUD� HO�
aeropuerto de la ciudad. Su piel luminosa está 
FRPSXHVWD�GH�EXUEXMDV� URPERLGDOHV�GH�XQ�PDĥ
terial especial, llamado ETFE, de forma que se 
puede iluminar cada una de ellas de forma inĥ
GHSHQGLHQWH�HQ�EODQFR�� URMR�R� D]XO�� FRQ� OR�TXH�
VH�FXEUHQ�ORV�FRORUHV�GH�ORV�GRV�FOXEHV�TXH�MXHĥ
gan normalmente en este estadio. El color de las 
EXUEXMDV� VH� SXHGH� FRQWURODU� GLJLWDOPHQWH�� SDUD�
que desde el exterior se perciban los colores 
GHO� HTXLSR� TXH� HVWi� MXJDQGR� HQ� HVH�PRPHQWR��
La apariencia cambiante del estadio aumentaĥ
rá su atractivo urbano, y se ve complementado 
con los aparcamientos que se extienden desde la 
estación de metro hasta el estadio en una gran 
H[SODQDGD��HQ�OD�TXH�VH�FUHD�XQ�SDLVDMH�DUWL¿FLDO�
TXH�FRQWLHQH�IUDQMDV�YHUGHV�TXH�VH�IXQGHQ�FRQ�OD�
vegetación del entorno.

TERCERA ETAPA (2003-2010)
(VWD�QXHYD�HWDSD� VH� LQLFLD� D�SDUWLU�GH�XQ�HGL¿ĥ
cio cuya trascendencia en el plano internacional 
fue un hecho incontestable, debido a la creatiĥ

vidad y originalidad en su concepción arquitecĥ
WyQLFD��(VWH�HGL¿FLR�HV�HO�QXHYR�(VWDGLR�1DFLRĥ
QDO�2OtPSLFR� Ī����ĥ����ī� HQ�3HNtQ�� HQ�&KLQD��
ubicado en una suave elevación en el centro 
GHO�FRPSOHMR�ROtPSLFR��FRQFLELpQGRVH�FRPR�XQ�
gran recinto colectivo con una apariencia estricĥ
tamente estructural, aunque su fachada constiĥ
tuye un todo funcional. Los diversos elementos 
estructurales se sustentan entre sí y convergen 
formando una especie de malla, casi como un 
QLGR�GH�SiMDUR�FRQ� VXV� UDPDV�HQWUHOD]DGDV�� HQĥ
tre las que las fachadas, escaleras y cubierta se 
integran. El resultado compositivo del estadio 
es novedoso y radical, y sin embargo es sencillo 
y de una formalización conceptual casi arcaiĥ
ca, constituyéndose como el emblema histórico 
SDUD�ORV�-XHJRV�2OtPSLFRV�GH�������

El estadio se apoya sobre un plinto, levanĥ
tándose sobre la suave ladera, casi imperceptiĥ
ble, que discurre desde la ciudad, lo que provoca 
HO� DO]DPLHQWR� GH� HVWD� HGL¿FDFLyQ�� IDFLOLWDQGR�
VHU�SHUFLELGR�GHVGH� WRGR�HO�FRPSOHMR�ROtPSLFR��
Gracias a esta elevación, el coliseo no necesiĥ
ta ser excavado en el terreno y la cimentación 
queda a salvo de las aguas freáticas. En el orden 
funcional este estadio da satisfacción a todos 
los requerimientos planteados, evitando comuĥ
nicar la rutinaria uniformidad de la arquitecĥ
tura tecnológica siempre dominada por luces 
estructurales de grandes dimensiones y pantaĥ
llas digitales. Los visitantes acceden al amplio 
GHDPEXODWRULR��TXH�FLUFXQGD�HO�FRQMXQWR�GH�ODV�
gradas, funcionando como una gran explanada 
o una serie de soportales, como un espacio urĥ
bano cubierto, en el que se sitúan restaurantes 
y tiendas que invitan a pasear. Los graderíos esĥ
tán diseñados de forma continua para evocar la 
imagen de un cuenco, que sirve para enfocar la 
atención de los espectadores en lo que acontece 
en las pistas. Los huecos del entramado estrucĥ
tural se rellenan con una membrana hinchada 
de material sintético ETFE, que también se coĥ
locó en la cubierta en el exterior de la estructuĥ
ra para impermeabilizarla. El agua de lluvia se 
FDQDOL]D�SDUD� UHXWLOL]DUOD� \� OD� OX]� VRODU� VH�¿OWUD�
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a través de la piel traslúcida para proporcionar 
al césped la necesaria radiación ultravioleta. 
Esta membrana se coloca en la cubierta y en la 
fachada, en el interior de la estructura, en los 
lugares en que se necesita, permitiéndose así la 
ventilación natural del estadio, lo que es un asĥ
pecto fundamental de la sostenibilidad del proĥ
yecto, cuyo sorprendente resultado es de todos 
conocidos.

2WUR� HGL¿FLR� GH� VLQJXODUHV� FDUDFWHUtVWLFDV�
de esta etapa es el Elbphilharmonie Hamburg 
Ī����ĥ����ī��VLWXDGR�HQ�HO�GLVWULWR�GH�+DIHQ&LW\�
de Hamburgo, ocupando un lugar destacado en 
el frente portuario, que antes no era accesible 
al público y ahora se ha convertido en un nueĥ
vo enclave social y cultural para los ciudadanos 
locales y visitantes. La parcela es una pequeña 
península triangular, que antes albergara un 
YLHMR� DOPDFpQ� OODPDGR� .DLVSHLFKHU�� TXH� IXQĥ
FLRQy�FRPR�WDO�KDVWD�¿QDOHV�GHO�VLJOR�SDVDGR��\�
cuyos robustos muros de ladrillo se convierten 
en una base perfecta por su forma radical y absĥ
WUDFWD�SDUD�FRQVWUXLU�HVWD�QXHYD�¿ODUPyQLFD��(O�
QXHYR�HGL¿FLR�HV�XQD�H[WUXVLyQ�GHO�YROXPHQ�GHO�
DQWLJXR�HGL¿FLR��GH�IRUPD�TXH� OD�QXHYD�HVWUXFĥ
WXUD�VH�OHYDQWD�VREUH�OD�HGL¿FDFLyQ�H[LVWHQWH�GH�
ladrillo con una planta idéntica a éste, pero su 
parte inferior y superior se desarrollan de forma 
distinta, partiendo de la geometría calmada del 
antiguo almacén, a partir de la cual la cubierta 
GH�OD�QXHYD�HGL¿FDFLyQ�VH�HOHYD�KDVWD�ORV�FLHQWR�

diez metros en la punta de la península. La zona 
inferior es una plaza pública cubierta por granĥ
des bóvedas de curvatura muy variable, que diĥ
YLGH� OD� VXSHU¿FLH� HQ� ]RQDV� GLIHUHQWHV��8Q� DUFR�
abierto en una de las fachadas ofrece increíbles 
vistas al cielo y a la ciudad, y otros vacíos abren 
los vestíbulos de los distintos niveles hacia el 
SDLVDMH��/DV�IDFKDGDV�GH�OD�QXHYD�HGL¿FDFLyQ�HVĥ
tán revestidas con elementos de vidrio curvaĥ
do y cortado de formas diversas, conformando 
un volumen que contrasta fuertemente con las 
DXVWHUDV� IDFKDGDV� GH� ODGULOOR� GH� OD� HGL¿FDFLyQ�
preexistente que la soporta. La entrada prinĥ
FLSDO� GHO� HGL¿FLR� VH�XELFD� DO� HVWH� \� VH� DFFHGH� D�
ella a través del antiguo Kaispeicher, mediante 
una escalera mecánica. Esta entrada ofrece una 
experiencia especial, que nostálgicamente reĥ
cuerda a las escaleras de las óperas del siglo dieĥ
FLQXHYH��$O�¿QDOL]DU�HO� UHFRUULGR�GH� OD�HVFDOHUD�
mecánica, el visitante llega a una plaza elevada 
GH� OD� FLXGDG�� VLWXDGD� HQFLPD�GHO� DQWLJXR� HGL¿ĥ
cio, donde se encuentra el vestíbulo de la nueĥ
va sala de conciertos. El diseño responde a los 
estándares del momento, cuando se concibe el 
proyecto y se realiza la obra, mientras que las 
ideas fundamentales para la concepción de las 
VDODV� ¿ODUPyQLFDV� VH�PDQWLHQHQ� FRQIRUPH� D� OD�
tradición, localizando a la orquesta y al direcĥ
tor en el centro del público y procurando que 
la arquitectura siga la lógica de la acústica y de 
la percepción visual, de forma que las parcelas 
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y techos forman una entidad homogénea, que 
se eleva en vertical casi como una carga con caĥ
pacidad para más de dos mil personas, de forĥ
PD�TXH�OD�HVWUXFWXUD�GH¿QH�OD�VLOXHWD�GH�WRGR�VX�
volumen para dar lugar a un nuevo hito urbano 
reconocible desde la distancia.

De igual forma, queremos destacar el proĥ
\HFWR�GHO�HGL¿FLR�GH� OD�$PSOLDFLyQ�GH� OD�7DWH�
0RGHUQ� Ī����ĥ����ī�� XELFDGD� HQ� /RQGUHV�� HQ�
el Reino Unido. Tras el enorme éxito de esta 
institución museística dedicada al arte conĥ
temporáneo, inaugurada en el año 2000, se 
planteó su ampliación, que viene a completar 
la función revitalizadora del entorno urbano 
de Southwark. Con esta ampliación la instituĥ
ción buscaba integrar las exposiciones con las 
funciones educativas y sociales, que son reĥ
queridas para hacer frente a los retos del siglo 
;;,��(O� SUR\HFWR� FRPELQD� ODV� JHRPHWUtDV� GHO�
OXJDU�FRQ�ODV�GHO�HGL¿FLR�H[LVWHQWH��FX\D�IRUPDĥ
OL]DFLyQ�¿QDO�VH�YH�PRGL¿FDGD�GH�IRUPD�UDGLFDO�
respecto de las ideas iniciales. Los espectacuĥ
lares tanques subterráneos en forma de trébol 
se sitúan en el centro de este nuevo proyecĥ
to, constituyendo el punto de partida para la 
LGHDFLyQ� GH� HVWH� QXHYR� HGL¿FLR�� FX\R� SURJUDĥ
ma planteó una gran variedad de galerías y esĥ
pacios adaptables menos convencionales para 
acoger las actividades de los programas educaĥ
tivos del museo.

&RQ�HVWH�QXHYR�HGL¿FLR�VH�GXSOLFD�HO�HVSDĥ
cio de galerías y los espacios destinados al púĥ
blico, en los que se desarrollan actividades de 
FUHDFLyQ��GH�UHODMDFLyQ��GH�DSUHQGL]DMH�HQ�JUXSR�
y de estudio. Estos espacios están dispersados 
SRU�HO�HGL¿FLR��SHUR�VH�HQFXHQWUDQ�FRPXQLFDGRV�
por una serie de espacios públicos que posibiliĥ
WDQ� VX� LQWHUFRPXQLFDFLyQ�� (VWD� QXHYD� HGL¿FDĥ
ción tiene una composición ciertamente vertical 
y se sitúa detrás de la chimenea icónica de la 
7DWH�0RGHUQ�� FDUDFWHUL]DGD� SRU� HO� YLHMR� ODGULĥ
llo de sus fachadas, que queda integrado con las 
originales fábricas de ladrillo de este nuevo ediĥ
¿FLR�� IRUPDQGR� XQ� FRQMXQWR� GH� FDUDFWHUtVWLFDV�
unitarias, que estos arquitectos resolvieron con 
XQDV�SDQWDOODV�SHUIRUDGDV�TXH�¿OWUDQ� OD� OX]�GHO�
día y que brillan por la noche. Esta fábrica se 
adapta a la inclinación de las fachadas medianĥ
te el retranqueo gradual de las hiladas, partienĥ
do de su masividad y convirtiéndola en un velo, 
que se rompe en algunos tramos horizontales 
para introducir luz y ventilación al interior. Esta 
actuación se convierte en el complemento del 
HGL¿FLR� LQLFLDO�� \� DPEDV� FRQIRUPDQ�XQR�GH� ORV�
FRQMXQWRV�UHIHUHQFLDOHV�ORQGLQHQVHV�GH�PD\RUHV�
dimensiones.

'H�HQWUH� ORV�SUR\HFWRV�GH�HGL¿FDFLRQHV�HQ�
DOWXUD��TXH�HQ�HVWD�pSRFD�UHGDFWDQ�+HU]RJ�	�GH�
Meuron, destacamos el de la Torre Gazprom 
Ī����ī��HQ�6DQ�3HWHUVEXUJR��HQ�5XVLD��FX\D�FRQĥ

ESTADIO NACIONAL OLÍMPICO



ELBPHILHARMONIE HAMBURG



��� 

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 A

C
A

D
É

M
IC

O
S

cepción se plantea desde la modernidad, sin 
entrar en consideraciones historicistas, consĥ
tructivistas o sobre planteamientos revolucioĥ
narios, y sin pretender convertirse en una nueva 
WLSRORJtD�GH�HGL¿FLR�HQ�DOWXUD��QL�WDPSRFR�RIUHĥ
cer una arquitectura de carácter simbólico. Se 
SODQWHD�GHVDUUROODU�HO� HGL¿FLR�FRPR�XQ�HVSDFLR�
urbano, como si fuera un promontorio natural 
IRUPDGR� SRU� OD� FRQÀXHQFLD� GH� ORV� UtRV�1HYi� \�
Okhta, donde anteriormente se encontraba siĥ
tuada una fortaleza sueca, que se derribó para 
GHMDU�VLWLR�D�XQ�EDVWLyQ�UXVR��/D�7RUUH�*D]SURP�
se concibió buscando establecer una relación 
visual, pero estaba idea en contradicción con 
las necesidades de espacios requeridos por esta 
empresa, razón por la que fracasaron todos los 
LQWHQWRV�GH�RUJDQL]DU�OD�VXSHU¿FLH�UHTXHULGD�GH�
trescientos temil metros cuadrados en una sola 
HGL¿FDFLyQ�� SXHV� VXV� SURSRUFLRQHV�� VX� IRUPD� \�
su inmensa masa alteraban de forma ostensible 
ODV�UHODFLRQHV�XUEDQDV�FRQ�ORV�GHPiV�HGL¿FLRV�GH�
la ciudad histórica. Por ello, se decidió reducir 
OD� DOWXUD�GH� OD� WRUUH� H� LQFRUSRUDU� OD� HGL¿FDELOLĥ
GDG�QR� FRQVXPLGD� HQ� HGL¿FLRV� GH�PHQRU� HVFDĥ
la, ordenados mediante un master plan, dando 
como resultado la forma elegante y esbelta que 
VH� EXVFDED��'H� HVWD� IRUPD�� ODV� R¿FLQDV� GH�*Dĥ
zprom estarían concentradas en este volumen 
de gran esbeltez, apoyado en un campus de ediĥ
¿FLRV� EDMRV�� HQ� XQRV� WHUUHQRV� TXH� H[WLHQGHQ� HO�
desarrollo de la ciudad a lo largo del río Nevá, 
haciendo converger en este lugar el binomio ciuĥ
dad y naturaleza.

7DPELpQ� HV� GH� GHVWDFDU� HQWUH� ORV� HGL¿ĥ
FLRV�HQ�DOWXUD�GH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ� OD�7Rĥ
UUH� ��� /HRQDUG� 6WUHHW� Ī����ĥ����ī� HQ� 1XHYD�
York, en los Estados Unidos, que debe ser vaĥ
lorada desde la consideración de que las torres 
residenciales, en general, no suelen generar 
impacto positivo sobre su entorno, al dar resĥ
puesta al programa habitacional por medio de 
una planta tipo que se repite en altura, lo que 
produce estructuras repetitivas y anónimas; en 
cambio, en este proyecto estos arquitectos un 
HGL¿FLR�FRQ�XQ�IXHUWH�FDUiFWHU�\�XQD�FRPSRVLĥ

ción singular, concebido como un apilamiento 
de habitaciones donde cada estancia es única e 
LGHQWL¿FDEOH��/RV�IRUMDGRV�YDUtDQ�HQ�FDGD�SODQĥ
WD�SDUD�DGDSWDUVH�D� ODV�FRQGLFLRQHV�HVSHFt¿FDV�
de cada apartamento, desplegándose con volaĥ
dizos y balcones. La torre se desarrolla desde 
dentro hacia fuera, distribuyendo a partir del 
núcleo de comunicación vertical las habitaĥ
ciones cerradas para situar a continuación las 
abiertas, para después agrupar sucesivamente 
planta por planta, generándose así el volumen 
exterior. Desde dentro, los grupos de estanĥ
FLDV�SDUHFHQ�XQ�FRQMXQWR�GH�PLUDGRUHV��GH�IRUĥ
ma que las terrazas y los voladizos favorecen 
los vínculos visuales entre los vecinos, aunque 
están dispuestos de forma cuidada para eviĥ
tar la visión directa de los espacios privados 
de los apartamentos adyacentes. La parte suĥ
perior de la torre es más expresiva, debido a 
que se decidió implantar diez enormes áticos 
con grandes zonas exteriores y salones, mienĥ
tras que la base es más homogénea, aunque se 
haya proyectado mediante una mezcla de tipoĥ
logías de escalas muy variadas, dando lugar a 
XQ� FRQMXQWR� HGL¿FDWRULR�� LQFOX\HQGR� HO� SRUWDO�
de acceso, los aparcamientos, las instalaciones 
y los servicios, que consigue enlazar con las diĥ
ferentes escalas del barrio en que se implanta. 
La apariencia de la torre es el resultado de lleĥ
var al límite métodos habituales de la arquitecĥ
tura, dando lugar a un volumen que aprovecha 
al máximo las posibilidades estructurales, para 
FRQVHJXLU�TXH�XQ�HGL¿FLR�GH�UHGXFLGD�KXHOOD�HQ�
planta resulte esbelto. La estructura se maniĥ
¿HVWD�HQ�HO�HGL¿FLR�D� WUDYpV�GH� ORV�YRODGL]RV�\�
ORV�SLODUHV�YLVWRV��H[SRQLHQGR�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�
constructiva planta por planta. La percepción 
del sistema de escalonamiento y apilamienĥ
WR� GH� OD� HGL¿FDFLyQ� VH� SRWHQFLD� FRQ� YHQWDQDV�
SUDFWLFDEOHV��OR�TXH�QR�HV�QRUPDO�HQ�ODV�HGL¿FDĥ
ciones en altura, pero ofrece la posibilidad de 
incorporar aire fresco a las viviendas. Las esĥ
trategias empleadas en este proyecto favorecen 
XQ� HGL¿FLR� GH� FDUDFWHUtVWLFDV� VLQJXODUHV�� TXH�
potencia y enriquece su entorno.
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Un proyecto de características distintas 
HV� HO� (GL¿FLR� GH�$SDUWDPHQWRV�%HLUXW�7HUUDĥ
FHV� Ī����ĥ����ī�HQ�%HLUXW��HQ�HO�/tEDQR��FX\D�
EDVH�GH�LQVSLUDFLyQ�VH�OD�SODQWHDURQ�+HU]RJ�	�
de Meuron desde el entendimiento de que esta 
ciudad es el punto de enlace cultural y geográĥ
¿FR�HQWUH�(XURSD�\�2ULHQWH��GRQGH�VH�DFXPXĥ
lan las capas culturales históricas de fenicios, 
romanos mamelucos, otomanos y del dominio 
colonial. La parcela es parte del plan director 
que pretende reconstruir y revitalizar un área 
cercana al puerto deportivo. El proyecto está 
basado en cinco principios o ideas, que son 
la superposición de capas y terrazas, la dualiĥ
dad interior y exterior, la vegetación, el equiĥ
librio entre vistas y privacidad y la identidad 
GHO�OXJDU��SRU�OR�TXH�HO�HGL¿FLR�HV�HO�UHVXOWDGR�
de la superposición vertical en estratos de esĥ
tas ideas, que han sido construidas mediante 
una serie de losas de diferentes tamaños que 
permite la interacción entre apertura y privaĥ
FLGDG��OR�TXH�IRPHQWD�XQD�UHODFLyQ�ÀH[LEOH�HQĥ
tre el interior y el exterior. La calidad de los 
detalles y la cuidadosa elección de los materiaĥ
OHV�GDQ�FRPR�UHVXOWDGR�XQ�HGL¿FLR�TXH�FRPELĥ
QD�H¿FLHQFLD�\� OXMR�� \� HQ�HO�TXH� OD� YHJHWDFLyQ��
FRPR� SDUWH� GHO� VLVWHPD� FOLPiWLFR�� PHMRUD� OD�
sostenibilidad y las características ambientales 
GHO�FRQMXQWR��

(VWD� WRUUH� HVWUDWL¿FDGD�� FRQ� XQD� DOWXUD� GH�
ciento diecinueve metros, está formada por esĥ
tancias que avanzan y retroceden generando teĥ
rrazas y voladizos, espacios de luz y de sombra, 
lugares íntimos y expuestos, de forma que cada 
apartamento resulta diferente. Para garantizar 
esta diversidad, sin prescindir de una solución 
FRQVWUXFWLYD� UD]RQDEOH�� HO� HGL¿FLR� VH� FRPSRQH�
de cinco tipos de pisos modulares, que se repiĥ
ten combinados de forma diferente. La estrucĥ
tura portante se desarrolla a partir de un núcleo 
cruciforme y una retícula regular de pilares, 
con la que se salvan luces de casi quince metros. 
Las separaciones entre los apartamentos no son 
estructurales, y su distribución está abierta a 
introducir cambios, que personalicen los aparĥ

tamentos, teniéndose en consideración en el diĥ
VHxR�GHO�HGL¿FLR�TXH�OD�YLGD�DO�DLUH�OLEUH�HV�SDUWH�
importante de la cultura urbana de esta ciudad 
por clima moderado. En consecuencia, Herzog 
	�GH�0HXURQ�GLVXHOYHQ�OD�WUDQVLFLyQ�HQWUH�LQWHĥ
rior y exterior, de manera que las terrazas pueĥ
dan ser utilizadas como estancias vivideras, e 
LQWHJUDQ�HO�HGL¿FLR�FRQ�VX�HQWRUQR�D�WUDYpV�GH�OD�
YHJHWDFLyQ�� TXH� DFW~D� FRPR� SDQWDOODV� DUURMDQĥ
do sombras y procurando la privacidad de los 
apartamentos.

EDIFICIO DE APARTAMENTOS BEIRUT TERRACES



Dentro de los proyectos deportivos, que 
constituyen casi una especialización para el Esĥ
WXGLR� GH� +HU]RJ� 	� GH�0HXURQ�� GHVWDFDPRV� D�
continuación el proyecto del Nuevo Estadio de 
%XUGHRV� Ī����ĥ����ī� HQ� %XUGHRV�� HQ� )UDQFLD��
en el que como si se tratara de un templo cláĥ
sico, una cortina de columnas se apoya en un 
plinto, haciendo emerger el estadio sobre la llaĥ
nura de Burdeos. Como en algunos templos, el 
estadio transforma el podio en una amplia esĥ
calinata, que desmaterializa los límites entre 
HO� LQWHULRU� \� HO� H[WHULRU�� UHVXOWDQGR� XQ� FRQMXQĥ
to muy liviano. Un denso bosque de columnas 
acompaña a los visitantes en su acceso hacia el 
estadio, en un recorrido continuo que enlaĥ
za la escalinata y las gradas, de manera que se 
transmite una sensación de apertura espacial y 
de fácil accesibilidad, que es muy agradable. La 
idea desencadenante del proyecto fue algo meĥ
tafórica, se planteó desarrollarlo desde la idea 
del bloque de columnas, que es respuesta a un 
ULJXURVR�HMHUFLFLR�IXQFLRQDO�GHVWLQDGR�D�GDU�FDĥ

bida a cuarenta y dos mil espectadores, para lo 
que los arquitectos proponen un graderío que 
consta de dos niveles divididos en cuatro sectoĥ
res protegidos de la intemperie por una cubierta 
rectangular. Las gradas se encuentran por enciĥ
ma de un basamento, que las separa del terreno 
GH�MXHJR��DOEHUJDQGR�HQ�XQ�YROXPHQ�XQLIRUPH�\�
simétrico distintas funciones como salas vip o 
áreas de prensa. La elección de esta forma tan 
SXUD��FDVL�DEVWUDFWD��UHVSRQGH�GH�IRUPD�H¿FLHQĥ
te a las condiciones naturales del emplazamienĥ
to y a procurar que el recorrido principal de los 
HVSHFWDGRUHV� VHD� HQ� OD� GLUHFFLyQ� HVWHĥRHVWH�� (O�
REMHWLYR�GH�SDUWLGD�GHO�SUR\HFWR�HUD� OD� LQWHJUDĥ
ción del estadio en su entorno, y en este sentido, 
es muy importante observar cómo la estructuĥ
ra densa y ligera crea un volumen evanescente, 
del que emerge el contorno esculpido y orgánico 
GH� WRGR�HO� FRQMXQWR��/D�PHWLFXORVD�GLVSRVLFLyQ�
de la geometría del graderío y las columnas reĥ
ÀHMD� OD� WUDPD�FUHDGD�SRU� ORV� iUEROHV�\�FDPLQRV�
GHO�SDLVDMH�FLUFXQGDQWH��3RU�HOOR��SRGHPRV�GHFLU�
TXH�HO�HGL¿FLR�SHUWHQHFH�DO�OXJDU��D�SHVDU�GH�TXH�
el proyecto nunca quiso imitar a la arquitectura 
tradicional de la ciudad.

Cerramos esta etapa de la obra de estos 
PDJQt¿FRV�DUTXLWHFWRV�VXL]RV�FRQ�HO�~OWLPR�SURĥ
\HFWR� UHDOL]DGR� SDUD� HO� FOLHQWH�PiV�¿HO� GHO�(Vĥ
WXGLR�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��TXH�HV�HO�(GL¿FLR�
5LFROD�.UlXWHU]HQWUXP� Ī����ĥ����ī�HQ�/DXIHQ��
en Suiza, que se encuentra en medio de un paiĥ
VDMH�GHWHUPLQDGR�SRU�XQD� VHULH�GH�HGL¿FLRV� LQĥ
dustriales, y que se concibe de forma alargada, 
UHÀHMDQGR�ODV�GLIHUHQWHV�IDVHV�GHO�SURFHVR�LQGXVĥ
trial desde el secado y corte de las hierbas hasĥ
WD�OD�PH]FOD�\�DOPDFHQDPLHQWR��(O�HGL¿FLR��TXH�
VH� FRQVWUX\H� D� SDUWLU� GHO� SDLVDMH�� SURGXFH� XQ�
impacto arcaico y de gran tamaño, que es conĥ
secuencia de enfatizar la radicalidad del maĥ
terial elegido. La envolvente está formada por 
elementos prefabricados de tierra, que se proĥ
ducen en una nave contigua a partir de materia 
prima procedente de las canteras locales, y se 
colocan a pie de obra, como si fueran inmensos 
sillares. La arcilla, la marga y la tierra se mezĥ

NUEVO ESTADIO DE BURDEOS
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clan y compactan dentro de un encofrado hasta 
formar bloques de grandes dimensiones, con los 
que se construyeron los cerramientos. La fachaĥ
da de esta forma presenta un aspecto monolítiĥ
co y autoportante, que permite conectarlo con 
la estructura interior de hormigón, que soporĥ
WD� ORV� IRUMDGRV� \� OD� FXELHUWD�� /D� VRVWHQLELOLGDG�
y el ahorro energético se integran en la arquiĥ
tectura y forman parte de los rasgos esenciales 
del proyecto como un todo. La masa térmica y 
OD� SRURVLGDG� GHO� PDWHULDO� FRQWULEX\HQ� D� PHMRĥ
UDU�HO�FRPSRUWDPLHQWR�WpUPLFR�GHO�HGL¿FLR��FRĥ
laborando como amortiguador y retardador de 
la transmisión del calor y del frío, evitando los 
saltos bruscos de temperatura en el interior y 
regulando la temperatura ambiente, captándola 
durante el invierno para cederla progresivamenĥ
te durante el verano. El uso del calor residual 
procedente del centro de producción adyacente 
WDPELpQ�FRQWULEX\H�D�PHMRUDU�HO�HTXLOLEULR�HFRĥ
lógico del centro.

CUARTA ETAPA (2011-2022)
(Q�HVWD�~OWLPD�HWDSD�QR�VH�FRQWHPSODQ�HGL¿FLRV�
tan singulares e importantes como los descriĥ
tos en etapas anteriores, pero puede observarse 
cómo se consolida y evoluciona la obra de Herĥ
]RJ�	�GH�0HXURQ�� VLHPSUH�HQ�XQD� OtQHD�DVFHQĥ

dente y en un camino de perfeccionamiento 
profesional, que hace de estos arquitectos los 
protagonistas más singulares de la arquitectura 
reciente. Entre los proyectos de esta etapa, desĥ
tacamos en primer lugar la Escuela de Blavatnik 
Ī����ĥ����ī� HQ�2[IRUG�� HQ� HO�5HLQR�8QLGR�� TXH�
está destinada al estudio de las ciencias polítiĥ
FDV��QDFLHQGR�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�FRQYHUWLUVH�HQ�
un centro de excelencia dentro de la Univerĥ
sidad de Oxford, para fortalecer lo colectivo, 
crear oportunidades y fomentar la cooperación 
a nivel internacional. Los arquitectos estructuĥ
ran los espacios desde el corazón del proyecto, 
donde se sitúa el Foro: un atrio que atraviesa al 
FRQMXQWR�HGL¿FDWRULR� HQ� YHUWLFDO�� FRQHFWDQGR�D�
través de este vacío todos los niveles, de forma 
que enlazan las diferentes actividades en un esĥ
SDFLR� FRQWLQXR�� /RV� REMHWLYRV� GHO� SURJUDPD� VH�
materializan a través de este vacío central, que 
proporciona el acceso a las salas y genera zonas 
comunes de reuniones e intercambio. Por otra 
parte, los diferentes volúmenes generados se 
interconectan desde el nivel inferior hasta las 
plantas superiores, de forma que pueden funcioĥ
nar de forma independiente como sala de estuĥ
GLR��R�FRPR�SDUWH�GH�XQ�HVSDFLR�FRQMXQWR�SDUD�
eventos mayores, lo que propicia encuentros 
SDUD� HO� GLiORJR�� (O� FRQMXQWR� HVWi� IRUPDGR� SRU�
una serie de volúmenes cilíndricos desplazados, 

ESCUELA DE BLAVATNIK
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que se adaptan a los parámetros del lugar y a los 
límites de la parcela. La posición de los distinĥ
WRV�IRUMDGRV�FUHD�YRODGL]RV�\�YRO~PHQHV�FXELHUĥ
WRV��HQ�ORV�TXH�VH�FRQFHQWUD�OD�PDVD�GHO�HGL¿FLR�
en la parte noroeste de la parcela, tal como lo 
LQGLFD� HO� SODQ� GLUHFWRU�� /D� HQWUDGD� DO� HGL¿FLR�
se sitúa en la zona central y queda enmarcaĥ
GD� EDMR� HO� SULPHU� QLYHO�� /D� JHRPHWUtD� FLUFXODU�
GH�HVWH�HGL¿FLR� VH� WUDQVIRUPD�HQ� UHFWDQJXODU�D�
OR�ODUJR�GH�OD�:DOWRQ�6WUHHW��GDQGR�OXJDU�D�XQD�
forma mixtilínea que recuerda al Teatro Sheldoĥ
QLDQ�GHO�VLJOR�;9,,�GHO�DUTXLWHFWR�&KULVWRSKHU�
:UHQ��VLWXDGR�HQ�HO�UHFLQWR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�
HVWD�FLXGDG��GH�IRUPD�TXH�HVWH�LQQRYDGRU�HGL¿ĥ
cio se ancla en este emplazamiento integrándoĥ
VH�FRQ�ORV�HGL¿FLRV�KLVWyULFRV�TXH�OR�URGHDQ�

Otro destacado proyecto de esta etapa es el 
(GL¿FLR�GH�$SDUWDPHQWRV�-DGH�6LJQDWXUH�Ī����ĥ
����ī��VLWXDGR�HQ�6XQQ\�,VOHV�%HDFK��HQ�)ORULGD��
en los Estados Unidos, en primera línea de la 
FRVWD��(O�HGL¿FLR�IXH�FRQFHELGR�FRPR�XQD�WRUUH�
DQFODGD�HQ�HO�SDLVDMH�\�HQ�HO�HQWRUQR�FRQVWUXLGR�
a su alrededor. El proyecto conecta la calle con 
OD�HQWUDGD�DO�HGL¿FLR��GH�IRUPD�TXH�HO�YHVWtEXOR�
se abre hacia el interior, hacia la zona de la pisĥ
cina, que se sitúa directamente en la playa. La 

ubicación de los aparcamientos de forma subĥ
WHUUiQHD�FRQ¿HUH� D� OD� WRUUH�XQD� IXHUWH� UHODFLyQ�
con su entorno, algo que contrasta con los zóĥ
calos de aparcamientos existentes en el entorno 
GH� HVWH� HGL¿FLR�� GDQGR� OXJDU� D� XQD�EDUUHUD� HQĥ
tre la ciudad y la playa. La torre tiene una forĥ
PD�GLVFUHWD��SXHV�FRPR�REMHWLYR�SULQFLSDO�EXVFD�
maximizar el soleamiento de los apartamentos. 
La planta resultante es un paralelogramo, que 
permite que el sol del oeste se extienda sobre la 
playa, y que origina un volumen alargado y reĥ
dondeado, que se estrecha en las fachadas este 
y oeste. La reducción del fondo construido perĥ
mite, en las viviendas de las plantas superiores, 
incrementar la conexión visual entre las dos 
orientaciones de las viviendas pasantes del inĥ
terior, mientras que en las plantas inferiores se 
DXPHQWD� HO� iUHD� HGL¿FDGD� SDUD� LPSODQWDU� PiV�
viviendas en proximidad con la playa. El exteĥ
ULRU�GHO�HGL¿FLR�-DGH�6LJQDWXUH�HV�XQD�H[SUHVLyQ�
directa de la estructura de las unidades residenĥ
ciales, lo que permite observar que los vuelos de 
ORV� IRUMDGRV� DUWLFXODQ� ORV� QLYHOHV� GH� OD� HGL¿FDĥ
ción y extienden el área de uso de las viviendas 
con grandes terrazas, que constituyen un tercio 
GH� OD� HGL¿FDFLyQ�GHO� FRQMXQWR�GH� ODV� YLYLHQGDV��
Por otra parte, los muros estructurales que van 
GH�HVWH� D�RHVWH�GH¿QHQ� ODV� HVWDQFLDV� FRQ�YLVWDV�
VLPXOWiQHDV� D� DPERV� KRUL]RQWHV�� (Q� FRQMXQWR��
ORV� IRUMDGRV� \� ORV�PXURV� H[SUHVDQ� OD�GLYHUVLGDG�
GH� WLSRV� GH� YLYLHQGDV� SUR\HFWDGDV� HQ� HO� HGL¿ĥ
FLR��D�OD�YH]�TXH�GH¿QHQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�ODV�
IDFKDGDV��/D�EDVH�GH� OD�WRUUH�QDFH�GH�XQ� MDUGtQ�
con piscina y de los muros y pilares que arranĥ
can visualmente del suelo, situándose en éste los 
espacios íntimos para la comunidad, abiertos 
hacia la piscina y la playa, lo que permite disfruĥ
WDU�GH�DPSOLRV�HVSDFLRV�DELHUWRV�DMDUGLQDGRV�

De igual forma, destacamos el proyecto del 
(GL¿FLR�GHO�0XVHR�0��Ī����ī�HQ�+RQJ�.RQJ��HQ�
China, que se plantea como un centro cultural 
dedicado al arte, el diseño, la arquitectura y la 
LPDJHQ�HQ�PRYLPLHQWR�GH�ORV�VLJORV�;;�\�;;,��
y en el que se contemplan espacios de exposicioĥ
nes y actividades relacionadas con la exhibición 

MUSEO M+



y el visionado de estas disciplinas. Los espacios 
YDUtDQ�GHVGH� OD�FDMD� WUDGLFLRQDO��KDVWD� ORV�HVSDĥ
FLRV� UHFRQ¿JXUDEOHV�� FRQ� LQGHSHQGHQFLD� GH� ODV�
salas de proyección y áreas de grandes dimenĥ
VLRQHV��(O�HGL¿FLR�VH�VLW~D�VREUH�HO�WUHQ�H[SUpV��
que conecta la ciudad con el aeropuerto de forĥ
ma subterránea, lo que inicialmente se podía 
considerar como una complicación, se convierĥ
te en la razón de ser del proyecto, que crea un 
universo de gran escala, anclado en el suelo. El 
KHFKR� GH� GHMDU� DELHUWR� HVWH� W~QHO�� SDUD� TXH� VH�
SHUFLED�GHVGH� OD�VXSHU¿FLH��SHUPLWH�JHQHUDU�XQ�
recinto espectacular para exhibir arte y diseño 
y realizar instalaciones y actuaciones artísticas, 
TXH�VH�FRPELQDQ�FRQ�XQD�FDMD�QHJUD�HQ�IRUPD�GH�
ele, en la que se instalan los talleres y la zona de 
carga y descarga, así como los almacenes. El acĥ
ceso se produce a través de un espacio generoĥ
so, dispuesto como una plaza central, y que se 
conecta con el área de exposiciones, que incluĥ
ye las muestras temporales y las permanentes. 
Desde el centro de la pieza horizontal crece la 
H[WHQVLyQ� YHUWLFDO�� IRUPDQGR� HO� FRQMXQWR� XQD�
única entidad en la que se fusionan todos los esĥ
pacios. La esbelta estructura vertical alberga las 
salas de investigación, los estudios para artistas 
residentes y un centro de comisariado. La faĥ
chada de esta pieza vertical se enfrenta al paisaĥ
MH�GHO�SXHUWR�\�VH�FLHUUD�FRQ�ODPDV�KRUL]RQWDOHV��
y en ella se integra un sistema de luces led, lo 
TXH�FRQYLHUWH�HO�HGL¿FLR�HQ�XQD�HQRUPH�SDQWDĥ
lla para reproducir obras de arte seleccionadas, 
OR�TXH�KDUi�UHVDOWDU�OD�HGL¿FDFLyQ�GHO�0XVHR�0��
en el skyline de esta zona de esta ciudad.

Un proyecto de pequeñas dimensiones, 
SHUR�UHVXHOWR�GH� IRUPD�PDJLVWUDO��HV�HO�HGL¿FLR�
9LWUD� 6FKDXGHSRW� Ī����ĥ����ī�� VLWXDGR� HQ�:HLO�
am Rhein, en Alemania, cuyo destino es alberĥ
gar la colección Vitra Design Museum, una de 
las colecciones de mobiliario más importantes 
GHO�PXQGR��(O�HGL¿FLR�WLHQH�DVSHFWR�GH�DOPDFpQ�
y cumple las funciones de depósito, permitienĥ
do exponer más de cuatrocientas piezas, en las 
que se pueden contemplar las claves de la histoĥ
ria del diseño de mobiliario urbano. Situado en 

OD� SDUWH� VXURHVWH� GHO�&DPSXV�9LWUD�� HO� HGL¿FLR�
actúa como segunda puerta de entrada al conĥ
MXQWR�� (Q� HO� H[WUHPR� RSXHVWR� VH� HQFXHQWUD� HO�
HGL¿FLR�9LWUD�+DQV��WDPELpQ�GLVHxDGR�SRU�HVWRV�
DUTXLWHFWRV�� HQFRQWUiQGRVH� HQWUH� DPERV� HGL¿ĥ
cios otros diseñados por Zaha Hadid, SANAA, 
Tadao Ando, Álvaro Siza, Nicholas Grimshaw y 
5HQ]R�3LDQR��(O�QXHYR�HGL¿FLR�DGRSWD�OD�IRUPD�
GH�OD�FDMD�DUTXHWtSLFD�\�FRQWLQ~D�OD�PDWHULDOLGDG�
de la nave adyacente, mediante una envolvente 
de ladrillos partidos a mano. Estas piezas de laĥ
drillo cortadas con carácter artesanal son uniĥ
GDV�SRU�XQDV�MXQWDV�GH�GRV�FHQWtPHWURV�\�PHGLR��
(VWH�DFDEDGR�GHWDOOLVWD��SHUPLWH�TXH�HO�HGL¿FLR�
se perciba de forma diferente, según la distancia 
GHVGH�OD�TXH�VH�REVHUYH��\D�TXH�GHVGH�OHMRV�SXHĥ
GH� SDUHFHU� XQ� HGL¿FLR� FRQYHQFLRQDO�� PLHQWUDV�
que desde cerca se aprecia la delicadeza de los 
acabados. El interior de la nave es diáfano para 
GDU�FDELGD�D�ORV�GLIHUHQWHV�PRQWDMHV�H[SRVLWLYRV��
TXH�SXHGHQ�RUJDQL]DUVH�GH�OD�IRUPD�PiV�ÀH[LEOH�
posible. Mediante una abertura horizontal se 
comunica visualmente el espacio expositivo con 
el nivel sótano, al que se accede a través de una 
escalera, donde se sitúa el almacén que alberga 
ODV�SLH]DV�TXH�QR�VRQ�REMHWR�GH�H[SRVLFLyQ�

El siguiente proyecto lo situamos en el ámĥ
ELWR�GH� ORV�HVWDGLRV�SUR\HFWDGRV�SRU�+HU]RJ�	�
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de Meuron, de alguna forma lo podemos consiĥ
derar especialistas en el diseño de este tipo de 
HGL¿FDFLRQHV�� GHVWDFDQGR� HO� DYDQFH� FRQFHSWXDO�
que plantean en el Estadio Stamford Bridge 
Ī����ī�HQ�/RQGUHV��HQ�HO�5HLQR�8QLGR��TXH�PRĥ
GHUQL]D� DO� HVWDGLR� RULJLQDO� FRQVWUXLGR� HQ� ������
situado en el distrito de Fulhan, que es donĥ
GH� MXHJD� HO� HTXLSR� GHO� &KHOVHD� )RRWEDOO� &OXE��
El proyecto, además de modernizar el estadio, 
DPSOLD�VX�FDSDFLGDG��XQL¿FDQGR�VX�LPDJHQ�\�VX�
YROXPHQ� \�PHMRUDQGR� OD� UHODFLyQ� GH� HVWD� HGL¿ĥ
cación con su entorno. El volumen toma una 
forma poligonal y responde a las restricciones 
normativas de soleamiento, exigidas en esta 
ciudad, por las que hay que respetar unas deĥ
WHUPLQDGDV� GLVWDQFLDV� HQWUH� HGL¿FDFLRQHV�� /D�
FXELHUWD� HV� H¿FLHQWH� WDQWR� HVWUXFWXUDO� FRPR�
visualmente, pues protege todas las gradas y 
consigue contener la atmósfera y excitación del 
MXHJR��/D� IRUPD�SROLJRQDO� GHO� YROXPHQ� VH� DUWLĥ
FXOD� PHGLDQWH� XQ� FRQMXQWR� RUGHQDGR� GH� SLODĥ
res de ladrillo, en los que se apoyan las cerchas 
metálicas que conforman la cubierta. El uso del 
ladrillo ayuda a integrar el estadio en el ámbiĥ
to del distrito de Londres en que se encuentra 
este proyecto, distrito que se ve revitalizado al 
PHMRUDUVH� ODV� FRQH[LRQHV� FRQ� ODV� HVWDFLRQHV� GH�
Standford Bridge y Fulham Broadway. Los acĥ
cesos al estadio se producen por cuatro vestíĥ
bulos distribuidos en puntos estratégicos de su 
perímetro para facilitar la circulación peatonal, 
conformándose mediante huecos creados entre 
los pilares de ladrillo, generándose una zona alĥ
rededor del campo que actúa como una interfaz 
que media entre el ambiente interior y las plaĥ
zas que lo rodean. El estadio se enriquece con 
salones, tiendas, palcos vip y otros espacios 
complementarios.

Otro proyecto destacable de esta etapa es 
HO�HGL¿FLR�GH�OD�6HGH�\�&HQWUR�(VWUDWpJLFR�,�'�
SDUD�$VWUD=HQHFD� Ī����ī�� HQ�&DPEULGJH�� HQ� HO�
Reino Unido, situado en el Campus Biomédiĥ
co de la Universidad de esta ciudad, donde la 
compañía biofarmacéutica AstraZeneca se 
plantea construir una nueva sede global corĥ

porativa y un centro estratégico de investigaĥ
ción y desarrollo. Su localización central en 
HVWH�FDPSXV� UHÀHMD� OD� LQWHQFLyQ�GH� OD�HPSUHVD�
de convertirse en un punto de intercambio de 
ideas y colaboración con esta comunidad cienĥ
Wt¿FD�� UD]yQ� SRU� OD� TXH� HO� SUR\HFWR� UHGDFWDGR�
SRU�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�SURSXVR�XQD� DUTXLĥ
tectura porosa y accesible desde diferentes 
SXQWRV�GH�VX�SHUtPHWUR��(O�HGL¿FLR�HV�XQ�GLVHĥ
ño de vidrio triangular, cuyos vértices se suaĥ
vizan para adaptarse a la forma de la parcela, 
FX\R� YROXPHQ� TXHGD� GH¿QLGR� SRU� OD� FXELHUWD�
resuelta en diente de sierra, orientada de este 
a oeste para captar la máxima iluminación 
natural posible, y cuyo ritmo zigzagueante se 
extiende verticalmente por la fachada. El conĥ
MXQWR� HVWi� FRQVWLWXLGR� SRU� VHLV� FDMDV� UHFWDQĥ
gulares agrupadas de dos en dos, liberando el 
espacio interior para crear un patio central, en 
la forma en que es habitual en la Universidad 
de Cambridge, para ser utilizado como punĥ
WR� GH� HQFXHQWUR�� /DV� VHLV� FDMDV� VRQ� GH� FULVWDO�
y albergan los laboratorios que son el elemenĥ
WR�SURJUDPiWLFR� IXQGDPHQWDO�GH�HVWH�HGL¿FLR��
El uso del vidrio favorece la máxima transpaĥ
UHQFLD� HQWUH� ODV� GLIHUHQWHV� SDUWHV� GHO� FRQMXQĥ
WR�� KDFLHQGR� YLVLEOHV� D� WRGRV� ORV� WUDEDMDGRUHV�
\�YLVLWDQWHV��/DV�FDMDV�GH�ODERUDWRULRV�HVWiQ�URĥ
GHDGDV� SRU� HVSDFLRV� GH� R¿FLQDV� GLVSXHVWRV� HQ�
SODQWD� OLEUH�� GRQGH� ORV� SXHVWRV� GH� WUDEDMR� VH�
distribuyen como islas, de forma que los múlĥ
tiples usuarios comparten una única mesa alarĥ
JDGD�� (O� HGL¿FLR� WDPELpQ� RIUHFH� HVSDFLRV� GH�
WUDEDMR�DOWHUQDWLYRV��WDOHV�FRPR�HVSDFLRV�SULYDĥ
dos y lugares silenciosos y también salas de reĥ
XQLRQHV� LQIRUPDOHV� \�SDUD� WUDEDMRV� HQ� HTXLSR��
La planta sótano contiene los espacios auxiĥ
liares y la zona de carga y descarga e instalaĥ
FLRQHV��<� OD�SODQWD�EDMD�GH� DFFHVR�HV�SRURVD� \�
DELHUWD�\�DOEHUJD�]RQDV�GH�H[SRVLFLyQ�FLHQWt¿FD�
y los servicios generales del centro, tales como 
salas de conferencia, auditorio, cafeterías y resĥ
taurantes, a los que se accede desde la entrada 
principal, situada equidistante desde cualquier 
SXQWR�GHO�FRQMXQWR�
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Es también de gran interés, el proyecto del 
QXHYR�HGL¿FLR�GH�OD�*DOHUtD�GH�$UWH�GH�9DQFRXĥ
YHU�Ī����ī��HQ�&DQDGi��TXH�VH�HQFXHQWUD�VLWXDGR�
a siete manzanas hacia el este de la sede anteĥ
rior. El solar se rodea de varias instituciones púĥ
blicas, siendo el único que queda por construir 
en este entorno urbano, y teniendo por ello una 
gran potencia como conector urbano. El ediĥ
¿FLR� SUR\HFWDGR� SRU� +HU]RJ� 	� GH�0HXURQ� VH�
adapta a la escala institucional del contexto y 
busca activar el ámbito público introduciendo la 
escala humana en su contacto con la calle. De 
HVWD� IRUPD�� HO� HGL¿FLR�HVWDEOHFH�XQ� IXHUWH�FRQĥ
traste entre su parte inferior, dedicada a la acĥ
tividad pública, y su parte superior, donde se 
HQFXHQWUDQ�ODV�JDOHUtDV��(O�FRQMXQWR�VH�RUJDQL]D�
alrededor de un patio central con entrada desĥ
GH�WRGDV�ODV�FDOOHV�GH�DOUHGHGRU��FRQ¿JXUiQGRVH�
como un espacio público abierto donde pueden 
tener lugar diferentes actividades artísticas, 
SUHVHUYiQGRVH� HO� HGL¿FLR� H[LVWHQWH� FRPR� HVSDĥ
cio cívico. El programa funcional, compuesto 
por espacios destinados a galerías, centro de 
investigación, biblioteca, cafetería y tiendas, se 
desarrolla alrededor del patio central, al que se 
DFFHGH�GHVGH�OD�FDOOH��\�SRU�GHEDMR�GH�pVWH�VH�VLĥ

túa el vestíbulo del museo rodeado por galerías 
\�]RQDV�HGXFDWLYDV��FUHiQGRVH�WDPELpQ�XQ�MDUGtQ�
rehundido respecto del nivel de calle, por donde 
se introduce luz natural en el interior del vestíĥ
EXOR��/D�HGL¿FDFLyQ�VXSHULRU�HV�XQD�SLH]D�DOWD�\�
simétrica, situada a doce metros sobre el nivel 
del patio y apoyada en cuatro núcleos, conforĥ
PDGD�SRU�ODV�FDMDV�GH�ODV�JDOHUtDV��TXH�SHUPLWHQ�
que la luz natural entre en el patio. Las planĥ
WDV� LQIHULRUHV� FRQWLHQHQ� HO� DXGLWRULR�� ODV� R¿FLĥ
nas y los vestíbulos que conducen a las plantas 
superiores.

Aunque sea un proyecto menor dentro de 
la amplia trayectoria de estos arquitectos, tamĥ
bién resulta de interés el proyecto del Pabellón 
6ORZ�)RRG�([SR�0LODQR� Ī����ĥ����ī� HQ�0LOiQ��
HQ� ,WDOLD�� TXH� GLVHxDURQ�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�
GHVSXpV� GH� WUDEDMDU� HQ� OD� FRQFHSFLyQ� GHO� SURĥ
\HFWR�GH�RUGHQDFLyQ�GHO�FRQMXQWR�GH�HVWD�([SR��
tras lo que fueron invitados a diseñar un paĥ
bellón especial dedicado al movimiento Slow 
Food. Esta organización gastronómica fundada 
HQ������WLHQH�FRPR�REMHWLYR�SURWHJHU�ORV�HFRVLVĥ
temas, y su ubicación fue una de las referencias 
principales en el diseño del plan director. El esĥ
TXHPD�IXQFLRQDO�GHO�HGL¿FLR�HV�PX\�VHQFLOOR��HV�
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una propuesta expositiva que recrea la atmósfeĥ
ra de un comedor y un mercado. Su estructura y 
acabados son de madera, inspirado en la arquiĥ
tectura de los caseríos lombardos, diferencianĥ
do tres espacios, el primero de ellos alberga una 
exposición sobre alimentos, el segundo es un 
espacio para la cata y prueba, y el tercero acoĥ
JH� FRQIHUHQFLDV�� (O� REMHWLYR� GHO� SURJUDPD� HV�
hacer que el visitante descubra la importancia 
de la biodiversidad en la agricultura y hacerlo 
consciente de la necesidad de adoptar nuevos 
hábitos de consumo alimenticio. Construido en 
PDGHUD��HO�HGL¿FLR�HVWi�GLVHxDGR�SRU�WUHV�JDOSRĥ
QHV�FRQ�WHMDGR�D�GRV�DJXDV��GH�IRUPD�PRGXODU�\�
estandarizada, de manera que permita ser desĥ
montado y transportado a otros lugares, como 
parte de la iniciativa de educación medioamĥ
biental y alimentaria de esta organización.

Y, aunque podríamos detenernos en un nuĥ
PHURVR� FRQMXQWR� GH� SUR\HFWRV� GH� HVWD� ~OWLPD�
etapa, vamos a terminar este recorrido por la 
REUD� GH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ� FRQ� HO� SUR\HFWR�
GHO�0XVHR�GHO� 6LJOR�;;� Ī����ī� HQ�%HUOtQ��$OHĥ
mania. Presenta un enorme interés la idea iniĥ
cial de la concepción arquitectónica de este 
proyecto, que parte de la elección de la forma 
arquitectónica de una casa, con la intención de 
TXH�HO�HGL¿FLR�RFXSH�WRGD�OD�SDUFHOD�\� OD�FLUFXĥ
lación interior en forma de cruz, lo que son las 
decisiones determinantes que conforman la idea 

GHO�SUR\HFWR��TXH�GD�OXJDU�D�XQ�FRQMXQWR�XQLWDĥ
rio adaptado a su emplazamiento. Para lo que 
también debe de tenerse en consideración que, 
GHVGH� HO� ¿QDO� GH� OD� 6HJXQGD� *XHUUD�0XQGLDO��
el Kulturforum de Berlín se ha convertido en 
un lugar de renombre internacional que alberĥ
ga instituciones culturales, colecciones valiosas 
y una arquitectura relevante, aunque la parcela 
QR�IRUPH�SDUWH�GH�XQ�WHMLGR�XUEDQR�FRKHVLRQDĥ
do, sino que está compuesto por varias piezas 
LQGHSHQGLHQWHV�� TXH� GHMDQ� FLHUWRV� YDFtRV� XUEDĥ
nos, que podrían transformarse en plaza y conĥ
vertirse en una pieza clave de un núcleo urbano 
GLYHUVL¿FDGR��XELFDGR�HQWUH�OD�1DWLRQDOJDOHULH�\�
la Philharmonic. Conectar e interrelacionar esĥ
WDV�GLIHUHQWHV� iUHDV� HV� HO� REMHWLYR�SULQFLSDO� GHO�
SUR\HFWR�SDUD�HO�0XVHR�GHO�6LJOR�;;��DO�FRQYHUĥ
tirse en un cruce de caminos, en un lugar que 
fomente el intercambio entre diferentes persĥ
pectivas y formas de pensar, permitiendo acceĥ
der a él por varios puntos, porque está orientado 
en todas las direcciones. El potente gesto de 
FUHDU� XQ� DPSOLR� HVSDFLR� EDMR� OD� FXELHUWD� D� GRV�
aguas y la forma de la escalera, hacen que este 
HGL¿FLR� WHQJD� UHIHUHQFLDV� D� OD� DUTXLWHFWXUD� FOiĥ
sica, lo que es un estilo que no es nuevo en 
%HUOtQ�� OR�TXH�QR�DOHMD�D� ORV�SUR\HFWLVWDV�GH� ORV�
requerimientos básicos del programa funcional 
requerido para dar satisfacción a las necesidaĥ
des cotidianas de los visitantes, los comisarios 
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y los artistas. La escalinata de acceso al museo 
no solo dirige a la gente a este espacio exposiĥ
tivo, sino que también pasa por la calle Sigisĥ
mundstrasse hasta la Nationalgalerie, con lo 
que interrelaciona ambos museos. En el interior 
GHO�HGL¿FLR�ODV�GRV�FDOOHV�VH�FUX]DQ�HQ�IRUPD�GH�
cruz, dando acceso a los cuatro cuadrantes del 
PXVHR�� /D� OX]� QDWXUDO� SHQHWUD� HQ� HO� HGL¿FLR� D�
través de la cubierta, y a través del nivel supeĥ
ULRU�HQ�HO�TXH�H[LVWHQ�VDODV�GH�WUDEDMR��(O�DWULR�HV�
el corazón del proyecto y a él miran las abertuĥ
ras de los espacios de exposición, facilitando la 
RULHQWDFLyQ�GH�ORV�YLVLWDQWHV��(Q�FRQMXQWR�HO�HGLĥ
¿FLR�VH�LQWHJUD�HQ�VX�FRQWH[WR�D�WUDYpV�GH�VX�PDĥ
terialidad y de su complementación en relación 
FRQ�ODV�HGL¿FDFLRQHV�H[LVWHQWHV�HQ�VX�HQWRUQR�

2%5$6�'(�+(5=2*�	�'(�0(8521�
EN ESPAÑA
/D� REUD� GH� ORV� DUTXLWHFWRV�+HU]RJ�	� GH�0HXĥ
ron en España es relativamente amplia, pues 
GHVSXpV�GH�WUDEDMDU�HQ�ODV�,VODV�&DQDULDV��GRQGH�
pasaban períodos de descanso, realizan imporĥ
tantes obras en Madrid y Barcelona y otros proĥ
yectos interesantes, aunque de menor entidad, 
en otros puntos del territorio nacional.

En primer lugar, destacamos el proyecto 
de ordenación del Muelle de Enlace y Plaza de 
(VSDxD�Ī����ĥ����ī�HQ�6DQWD�&UX]�GH�7HQHULIH��
en Canarias, un territorio caracterizado por lo 
abrupto del litoral de origen volcánico, lo que 
ha tenido una importancia esencial en el tipo de 
urbanización desarrollada en esta isla, en la que 
la relación entre la tierra y el mar no se construĥ
ye mediante una sucesión de estratos horizonĥ
tales, sino mediante gestos singulares. El nuevo 
muelle de enlace se basa en la idea de procurar 
un gesto singular urbanístico que envuelve y 
abraza. El recinto portuario aparecerá como un 
gran espacio público abierto, que integrará en 
una secuencia de espacios urbanos cada uno con 
VXV�SURSLDV�HVSHFL¿FLGDGHV��(O�HVSDFLR�UHVXOWDQĥ
te, la plaza de España, se ha concebido como un 
espacio público que funciona en dos niveles, de 

IRUPD�TXH�HO�LQIHULRU�VH�GHVWLQD�DO�WUi¿FR�LQWHQĥ
so, para una vía férrea y para aparcamientos, y 
el superior se plantea como un lugar que une la 
zona peatonal de la ciudad con la nueva plaza 
SUR\HFWDGD�\�HO�PDU��DVHPHMiQGRVH�D�XQD�WRSRĥ
JUDItD�R� D�XQ�SDLVDMH��TXH� VH�SHUFLEH�FRPR�XQD�
playa llena de instalaciones urbanas y que pueĥ
de ser utilizado como lugar de eventos. Este 
espacio se ordena con numerosos estanques de 
forma circular de diversos tamaños, formas y 
color, que podrán ser utilizados en algunos caĥ
sos como piscinas de chapoteo y, algunos de 
ellos, estarán conectados con el mar, para que el 
ritmo de las mareas se haga sentir en la ciudad.

'H� HQWUH� ORV� SULPHURV� WUDEDMRV� UHDOL]DGRV�
SRU�ORV�DUTXLWHFWRV�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�HQ�(Vĥ
paña, también en Canarias, destacamos por su 
LQWHUpV�FRQFHSWXDO�\�IRUPDO�HO�HGL¿FLR�GHO�&HQĥ
WUR�&XOWXUDO�2VFDU�'RPtQJXH]� Ī����ĥ����ī� HQ�
Santa Cruz de Tenerife, para el que propusieron 
un espacio dinámico, dirigido a todas las edades 
\�D�DFWLYLGDGHV�GLYHUVDV��(O�HGL¿FLR�VH�HVWUXFWXĥ
ra siendo atravesado diagonalmente por un caĥ
mino, que une el puente General Senador con 
la ribera del Barranco de los Santos, y el acceso 
DO�FHQWUR�VH�SURGXFH�D�WUDYpV�GH�ORV�GRV�ÀDQFRV�
de este camino. La parcela es un espacio trianĥ
gular, abierto y accesible para todo el mundo, 
TXH�FRQ¿JXUD�XQD�QXHYD�SOD]D��TXH�KD�VLGR�GHĥ
nominada con el nombre del pintor Oscar Doĥ
mínguez. El vestíbulo se organiza como una 
continuación de la plaza, en el que se distribuĥ
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ye de forma generosa el mostrador de recepción, 
la tienda del museo y la cafetería, separados por 
una gran escalera de caracol que conecta los niĥ
veles superior e inferior del museo. En la parte 
superior se sitúan las salas expositivas de la obra 
del pintor, iluminadas cenitalmente, y en el inĥ
IHULRU�VH�GLVSRQH�GH�XQD�JUDQ�VXSHU¿FLH�VXVFHSĥ
tible de subdividirse y de acoger exposiciones 
temporales. Atravesando la nueva plaza, los viĥ
VLWDQWHV�VH�HQFRQWUDUiQ�FRQ�HO�OXPLQRVR�HGL¿FLR�
de la Biblioteca Insular, cuya sala de lectura se 
ve literalmente seccionada por dicha plaza, con 
la que se conecta visualmente a través de granĥ
des paños de vidrios transparentes, traslúcidos 
e impresos, que regulan la intensidad lumínica, 
la permeabilidad e intensidad de las distintas 
zonas, proporcionando a los lectores la mayor 
confortabilidad. El volumen de la biblioteca 
iluminado animará por la noche el espacio adĥ
yacente del Barranco de los Santos. Desde un 
SXQWR�GH�YLVWD�WLSROyJLFR��HO�HGL¿FLR�GH�HVWH�FHQĥ
tro cultural está estructurado por patios alargaĥ
dos, dispuestos entre los diferentes ámbitos del 
FRPSOHMR�� DMDUGLQDGRV� FRQ� HVSHFLHV� DXWyFWRQDV��
de forma que proporcionan luz natural, vistas y 
orientación a los visitantes del museo y la biblioĥ
teca. Este nuevo Centro Cultural es un lugar de 
HQFXHQWUR� SDUD� HO� FRQMXQWR� GH� OD� FLXGDG�� HQ� HO�
TXH� FRQÀX\HQ� OD� FLXGDG� FRQWHPSRUiQHD� FRQ� OD�
FLXGDG�YLHMD�

Como parte del proceso de desarrollo urĥ
bano de la ciudad de Barcelona, a principios 
GHO� VLJOR� ;;,� HO� $\XQWDPLHQWR� GH� %DUFHORQD�
OH� HQFDUJD� DO� (VWXGLR� GH� +HU]RJ� 	� GH� 0HXĥ
URQ� HO� SUR\HFWR� GH� OD� 3OD]D� \� (GL¿FLR� )yUXP�
Ī����ĥ����ī��TXH�SODQWHD�RUJDQL]DU�\�HVWUXFWXĥ
UDU�DOUHGHGRU�GH�HVWH�HGL¿FLR�XQ�QXHYR�HVSDFLR�
urbano, planteándose inicialmente desarrollar 
XQD� HGL¿FDFLyQ� YHUWLFDO�� SHUR� SDUD� SHUPLWLU�
XQD�PD\RU�LQWHUDFFLyQ�IXQFLRQDO��OD�HGL¿FDFLyQ�
¿QDOPHQWH�VH�RUJDQL]y�GH�IRUPD�KRUL]RQWDO��(O�
triángulo de la planta surgió casi espontáneaĥ
mente de la estructura de la trama urbanística, 
TXH� SUiFWLFDPHQWH� GLEXMD� XQ� YDFtR� WULDQJXODU��
cuyo desarrollo horizontal fomentaría una maĥ

\RU�UHODFLyQ�FRQ�ORV�WUDQVH~QWHV��/D�HGL¿FDFLyQ�
se desarrolló en tres niveles, de forma que en el 
inferior se proyectó el auditorio; en el de acceĥ
so se crea una gran plaza inclinada iluminada 
SRU�ORV�SDWLRV�GH�OX]��TXH�DWUDYLHVDQ�OD�HGL¿FDĥ
FLyQ��\�HQ�HO�VXSHULRU�VH�DORMD�HO�HVSDFLR�H[SRĥ
VLWLYR�� (O� FRQMXQWR� VH� FRQYLUWLy� HQ� OD� LPDJHQ�
emblemática del Fórum Universal de las Culĥ
WXUDV�������/D�IDFKDGD�HVWi�UHFXELHUWD�GH�KRUĥ
migón proyectado teñido de azul y rasgado a 
LQWHUYDORV� LUUHJXODUHV� SRU� ¿VXUDV� DFULVWDODGDV��
FX\R� LQWUDGyV� VH� UHYLVWH� GH�PHWDO� UHÀHFWDQWH��
OR�TXH� DFHQW~D� OD� OLJHUH]D�GHO� FRQMXQWR��(O� LQĥ
WHULRU� GHO� HGL¿FLR�� HO� DXGLWRULR� \� ORV� HVSDFLRV�
expositivos fueron diseñados como espacios 
híbridos, que no solo enmascaran la separación 
LQWHULRUĥH[WHULRU��VLQR�WDPELpQ�VH�DGDSWDQ�FRQ�
mayor facilidad a los diversos programas que 
VH� SODQWHHQ� GHVDUUROODU� HQ� HVWH� FRQMXQWR�� (Q�
este sentido, puede verse, que el auditorio no 
es exactamente ni un centro de conferencias 
QL�XQD�VDOD�¿ODUPyQLFD��\�HO�HVSDFLR�H[SRVLWLYR�
se encuentra a caballo entre un centro de conĥ
venciones y un museo, buscando en todo caso 
generar una atmósfera neutra, que se adapte y 
UHGH¿QD�FRQ�FDGD�QXHYR�XVR�TXH�VH�SODQWHH�GHĥ
sarrollar en estos espacios.

Un destacado y brillantísimo proyecto 
GH�+HU]RJ�	� GH�0HXURQ� HV� HO� (GL¿FLR�&DL[Dĥ
)RUXP� Ī����ĥ����ī�� HQ�0DGULG�� SODQWHDGR� SRU�
la promotora como un punto de atracción culĥ
tural para los amantes del arte madrileño y para 
todos los visitantes de esta ciudad, lo que se teĥ
nía que producir a través de la arquitectura del 
SURSLR�HGL¿FLR�\�VX�HQWRUQR��FRQ�LQGHSHQGHQFLD�
de los programas culturales que se desarrollen 
en el mismo. La masiva estructura existente, 
con sus muros exteriores de ladrillo visto antiĥ
guo, con el revestimiento de elementos de hieĥ
UUR� IXQGLGR� FRORFDGR� VREUH� OD� HGL¿FDFLyQ� VH�
separan del suelo en un aparente desafío a las 
leyes de la gravedad, para atraer a los visitantes 
hacia su interior. Esta nueva institución, situada 
en el ámbito de los grandes museos de Madrid, 
se instala en una ubicación privilegiada sobre 
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los terrenos de una antigua central eléctrica, cuĥ
yos muros de ladrillo, que transmiten reminisĥ
cencias de la época industrial, son reutilizados 
SRUTXH� OD� HGL¿FDFLyQ� HVWi� SDUFLDOPHQWH� SURWHĥ
gida. La intervención abre una nueva perspecĥ
tiva que de forma simultánea resuelve muchos 
de los problemas del emplazamiento, pues la eliĥ
PLQDFLyQ�GH�OD�EDVH�GHO�HGL¿FLR�FUHD�XQ�HVSDFLR�
abierto, pero cubierto por el volumen de ladriĥ
OOR�TXH�FRQIRUPD�HO�HGL¿FLR��GDQGR�OD�LPSUHVLyQ�
GH�TXH�pVWH�ÀRWD�VREUH�OD�FDOOH��/D�HOHYDFLyQ�GHO�
volumen creará dos mundos distintos, uno por 
HQFLPD� GHO� VXHOR� \� RWUR� SRU� GHEDMR�� GH� IRUPD�
que el volumen superior se conforma a partir 
del vestíbulo principal sobre el que se desarroĥ
llan dos plantas de salas de exposiciones y una 
~OWLPD�SODQWD�GH�R¿FLQDV�\�XQ�UHVWDXUDQWH��\� OD�
HGL¿FDFLyQ�VXEWHUUiQHD�FRQWHQGUi�XQ�DXGLWRULR��
espacios de servicios y algunas plazas de aparĥ
camientos. El revestimiento de plazas de fundiĥ
ción del volumen superior dialoga con la antigua 
fábrica de ladrillo y contrasta vivamente con los 
pliegues metálicos de la zona de acceso y con la 

PHGLDQHUD�GH�WH[WXUD�YHJHWDO�TXH�FXEUH�DO�HGL¿ĥ
cio vecino.

Otra intervención interesante de este esĥ
WXGLR� HV� HO� SUR\HFWR� GHO� FRQMXQWR� GHQRPLQDGR�
&LXGDG�GHO�)ODPHQFR�Ī����ĥ����ī�HQ�-HUH]�GH�OD�
Frontera, en la provincia de Cádiz. La propuesĥ
WD� VH� PDWHULDOL]D� FRPR� XQ� MDUGtQ� WDSLDGR� TXH�
QR�SUHWHQGH�SUHVHQWDUVH�FRPR�XQ�HGL¿FLRĥKLWR��
VLQR�PiV�ELHQ�FRPR�XQ�FRQMXQWR�KHWHURJpQHR�GH�
elementos arquitectónicos compuestos de forĥ
ma diversa, que pueden crecer e integrar otros 
HGL¿FLRV�� WDQWR�H[LVWHQWHV�FRPR�QXHYRV��(O� MDUĥ
dín es el corazón de la Ciudad del Flamenco, es 
HO� Q~FOHR� D� SDUWLU� GHO� FXDO� HO� FRQMXQWR� FUHFHUi�
conforme se le vaya requiriendo. No se plantean 
prisas en desarrollarlo y, sobre todo, no hay liĥ
mitaciones artísticas ni arquitectónicas, porque 
la estrategia del proyecto no la constituye un 
VROR� HGL¿FLR�� VLQR� XQ� FRQMXQWR� FRPSXHVWR� SRU�
GLYHUVDV�HGL¿FDFLRQHV�GHQWUR�GH�OD�FLXGDG�GH�-Hĥ
rez. El muro perimetral, parcialmente perforaĥ
do, respeta las trazas históricas de la ciudad, y 
sobre él se eleva una torre, que recuerda la esĥ

CAIXA FORUM MADRID



cala de las torres del Alcázar, que a su vez esĥ
tablece un diálogo urbano con la Catedral. Para 
HO�DFDEDGR�GH�HVWH�FRQMXQWR�VH�XWLOL]D�OD�SLHGUD��
que caracteriza el caso urbano de esta ciudad. 
(O�PXUR�SHUIRUDGR�\� HO� LQWHULRU�GHO� MDUGtQ�FRQĥ
¿JXUDQ� XQD� WRSRJUDItD� GH� FXHUSRV� KXQGLGRV� \�
extruidos, que genera relaciones espaciales de 
gran riqueza entre los espacios interiores y exteĥ
riores, de forma que la Ciudad del Flamenco se 
convierta en una plataforma radicalmente conĥ
temporánea y dinámica, tanto para los intérpreĥ
tes como para los espectadores.

También es un proyecto de escasas dimenĥ
VLRQHV�HO�GHQRPLQDGR�(VSDFLR�*R\D�Ī����ĥ����ī�

en Zaragoza, promovido por el Ayuntamiento 
para exponer la colección de obras de Goya, que 
es de pequeño calibre, pero plantea una ampliaĥ
ción del museo existente, creando una relación 
entre la arquitectura previa y la construcción que 
este proyecto añade, de forma que exista una reĥ
lación entre el arte de Goya y el arte sobre Goya. 
3DUD� HOOR� VH� GHVDUUROOD� XQ� FRQMXQWR� DUTXLWHFWyĥ
nico y museístico formado por cuatro salas, que 
penetran en la Escuela de Artes como bloques 
erráticos, constituyendo un acto violento con el 
que se destruye parte de esta escuela, interrumĥ
SLHQGR� OD� FRQWLQXLGDG� KLVWyULFD� \� VX� FRQ¿JXUDĥ
ción espacial. Las cuatro salas corresponden a las 
reconstrucciones de cuatro espacios interiores, 
en los que se incorporan obras de Goya, creadas 
in situ�HQ� OD� LJOHVLD�GH� OD�&DUWXMD�$XOD�'HL��HQ� OD�
Capilla de San Antonio de la Florida, en la Quinĥ
ta del Sordo y en la Real Academia, en la que 
Goya enseñó. De esta forma, el visitante podrá 
experimentar, en sus dimensiones originales y 
en una sola ciudad, casi todas las salas pintadas 
por Goya. El proyecto plantea la demolición de 
ORV�FXHUSRV�DxDGLGRV�DO�HGL¿FLR�HQ�VX�DWULR�LQWHĥ
rior y restablecerá el equilibrio necesario entre la 
Escuela de Artes y Opinión y el Museo de Zaraĥ
goza. La nueva pieza que se añadirá es una gran 
HVFDOHUD��TXH� VLUYH�SDUD�FRPXQLFDU�DPERV�HGL¿ĥ
cios en varias direcciones, convirtiéndose en el 
SXQWR� FHQWUDO� GHO� FRQMXQWR� \� HO� QXHYR� DFFHVR� DO�
FRPSOHMR� PXVHtVWLFR�� DVt� FRPR� HQ� HO� HVWDQGDUĥ
te de la renovación del Museo de Zaragoza en el 
FRQWH[WR�GH� OD�([SR�������TXH�VH�XWLOL]DUi�SDUD�
albergar conciertos y otros eventos.

Y, por último, y quizás sea el proyecto 
PiV�LPSRUWDQWH�TXH�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�UHDĥ
OL]D� HQ�(VSDxD��GHVWDFD� HO� FRQMXQWR�GH�R¿FLQDV�
que proyectan para la Nueva Sede del BBVA 
Ī����ĥ����ī��HQ�OD�SHULIHULD�GH�0DGULG��RFXSDQĥ
GR�XQ�WHUUHQR�URGHDGR�GH�HGL¿FLRV�FRPHUFLDOHV�
y residenciales bastante dispersos. Se localiza 
al norte de la avenida de la Castellana, que es 
HO� HMH� ¿QDQFLHUR� GH� 0DGULG�� (VWD� QXHYD� VHGH�
FRQFHQWUD� ODV� R¿FLQDV� FHQWUDOHV� GHO� EDQFR� \� GD�
FDELGD�D�VHLV�PLO�SXHVWRV�GH�WUDEDMR��HQ�XQ�FRQĥ

ESPACIO GOYA

CIUDAD DEL FLAMENCO
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MXQWR� HGL¿FDWRULR� TXH� FUHD� XQ� SDLVDMH� LQWHULRU�
y se abstrae de las condiciones del entorno, deĥ
sarrollando una secuencia de construcciones 
EDMDV�TXH� VH�H[WLHQGHQ�FRPR�XQD�DOIRPEUD�SRU�
toda la parcela, absorbiendo las construcciones 
preexistentes. De esta forma, se da lugar a una 
ciudad amable, donde las comunicaciones se deĥ
sarrollan en horizontal a través de los espacios 
YHUGHV� DMDUGLQDGRV� GHO� FRQMXQWR�� FRQWULEX\HQĥ
do al sentimiento global de comunidad de los 
WUDEDMDGRUHV� OD� WUDQVSDUHQFLD�GH� ORV� FHUUDPLHQĥ
tos, que maximizan la vista y la luz natural en 
ODV� R¿FLQDV�� /D� DUTXLWHFWXUD� GH� HVWH� FRQMXQWR�
HGL¿FDWRULR�� TXH� UHVXOWD� GH� HVWH� QXHYR� WHMLGR�
urbano, responde claramente a las condiciones 
climáticas, incorporando de forma natural las 
YHQWDMDV� GH� ODV� FRQVWUXFFLRQHV� PHGLWHUUiQHDV��
FDUDFWHUL]DGDV�SRU� ODV� FDOOHV� HVWUHFKDV� \� DMDUGLĥ
QDGDV��IRUMDGRV�UHPDWDGRV�HQ�YRODGL]R�TXH�DUURĥ
MDQ�VRPEUDV��FRQ�LQGHSHQGHQFLD�GH�ORV�EULVHĦVROHLO 
TXH�VH�VLW~DQ�HQ�WRGRV�ORV�KXHFRV�GH�ORV�HGL¿FLRV�
GHO� FRQMXQWR�\�SURWHJHQ�GHO� VROHDPLHQWR�GLUHFĥ
to. Los parasoles, situados en toda la periferia 
GHO� FRPSOHMR� \� ¿MDGRV� HQWUH� ORV� FDQWRV� GH� ORV�
IRUMDGRV�HQ�YRODGL]R��VH�DGDSWDQ�D�OD�RULHQWDFLyQ�
de las fachadas con variaciones en tamaño y con 
FRUWHV�HQ� ODV�HGL¿FDFLRQHV�GH� OD�SODQWD�EDMD��HQ�
ángulos diferentes, para facilitar las vistas de las 
GLVWLQWDV�HVWDQFLDV�GH� ODV�R¿FLQDV��(Q�HO�FHQWUR�
GHO� FRQMXQWR� VH� FUHD� XQD� HGL¿FDFLyQ� HQ� DOWXUD�
circular, como un círculo trazado a mano, que 
a modo de torre señala el lugar y caracteriza al 
FRPSOHMR� ¿QDQFLHUR�� (VWH� JHVWR� OLEHUD� HVSDFLR�
en la parcela para crear una plaza interior, que 
funciona como el lugar de encuentro del recinĥ
to. De esta forma, la torre y la plaza funcionan 
FRQMXQWDPHQWH� SDUD� DSRUWDU� GLUHFFLRQDOLGDG� \�
RULHQWDFLyQ�DO�FRQMXQWR�

Además de los proyectos anteriormente reĥ
IHULGRV� UHDOL]DGRV�SRU� HO�(VWXGLR�GH�+HU]RJ�	�
de Meuron en España, también pueden citarĥ
se otros tantos más, como los proyectos para 
HO�3DODFLR�GH� OD�0~VLFD�HQ�9LWRULD� Ī����ī��HO�GH�
XQ�+RVSLWDO� 3ULYDGR� HQ� &yUGRED� Ī����ĥ����ī��
el Master Plan del Bulevar Central de Burgos 

Ī����ĥ����ī� R� OD� 2UGHQDFLyQ� GHO� UtR� 0DQ]Dĥ
QDUHV� HQ� 0DGULG� Ī����ī�� GH� ORV� TXH� SRGHPRV�
D¿UPDU� TXH� WRGRV� HOORV� VRQ� GH� JUDQ� LQWHUpV� \�
FRQVWLWX\HQ� XQ� FRQMXQWR� GH� LQWHUYHQFLRQHV� GH�
una enorme calidad realizadas a lo largo de la 
rica y dilatada trayectoria profesional de este 
Estudio de Arquitectura.

COMENTARIO FINAL
Para concluir el recorrido realizado por las 
obras de estos grandísimos arquitectos, que 
son Jacques Herzog y Pierre de Meuron, no nos 
queda mucho que decir, que de forma explíciĥ
ta o implícita no hayamos dicho, pero en todo 
FDVR� KHPRV� GH� GHMDU� FRQVWDQFLD� GH� OD� FUHHQFLD�
GH� TXH� TXL]iV� VHDQ� ORV�PHMRUHV� DUTXLWHFWRV� GHO�
SHUtRGR� FRPSUHQGLGR� HQWUH� OD� ¿QDOL]DFLyQ� GHO�
VLJOR�;;�\�HO�LQLFLR�GHO�VLJOR�;;,��SXHV�HV�GLItĥ
cil encontrar una línea de actuación más sólida 
conceptualmente que la que ellos han trazado 
con una coherencia difícil de igualar. En cierĥ
to modo son unos rebeldes del clasicismo arĥ
quitectónico, pues no respetan las reglas ni los 
cánones de este clasicismo, ya que resuelven la 
arquitectura innovando y experimentando con 
materiales, que son nuevos o novedosos en su 
uso, y resuelven los elementos básicos de sus arĥ
quitecturas de forma distinta, pero en todo caso 
con un rigor extremo, lo que nos sorprende de 
forma continuada al observar las distintas obras 
de su trayectoria profesional.

Frente al clasicismo, para ellos cada obra 
es un nuevo reto, que abordan en profundidad 
tras analizar de forma detallada y sistematizaĥ
da el hecho arquitectónico y urbanístico, que 
les han encomendado llevar a efecto, para lo 
que establecen soluciones particulares y únicas, 
que son respuesta a los requerimientos que de 
forma concreta les plantean cada proyecto. La 
evolución y renovación de estos arquitectos es 
constante, nunca se repiten, frente a las formas 
de proceder de los clásicos históricos y de los 
FOiVLFRV� PRGHUQRV�� TXH� EXVFDEDQ� XQ� OHQJXDMH�
personal para expresar su arquitectura, Jacques 
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Herzog y Pierre de Meuron permanentemente 
dan respuestas distintas conforme a cada proĥ
yecto. Y sobre las Etapas que suelo establecer 
en mis escritos sobre arquitectos representatiĥ
vos de la arquitectura actual, para articular la 
evolución de las obras en períodos diferenciaĥ
dos, en este caso, estos arquitectos me lo han 
puesto muy difícil, porque es casi imposible esĥ
tablecer similitudes entre sus obras ni una evoĥ
lución coherente en el desarrollo de las mismas, 
razón por la que he atendido a crear estas etapas 
en función de los hitos que los ha hecho evoluĥ
cionar en el plano internacional, lo que les ha 
permitido ser un referente de la época de la que 
son los protagonistas casi indiscutibles. •

BIBLIOGRAFÍA

+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��������ĥ�����*HUKDG�0DFN�� 
Editorial Birkhaäuse Verlag.

+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��������ĥ������*HUKDG�0DFN�� 
Editorial Birkhaäuse Verlag.

+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��������ĥ�����*HUKDG�0DFN�� 
Editorial Birkhaäuse Verlag.

+HU]RJ�	�GH�0HXURQ��:LOIULHG�:DQJ�� 
Editorial Artemis.

+HU]RJ�	�GH�0HXURQ, Enrique Domínguez.  
Editorial Revista Arte.

+HU]RJ�	�GH�0HXURQ, José L. Mateo.  
Editorial Gustavo Gili.

Revista $9�0RQRJUDItDV��Q������� 
+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�Ī����ĥ����ī�

Revista $9�0RQRJUDItDV��Q�����ĥ����� 
+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�Ī����ĥ����ī�

Revista AV Proyectos��Q������� 
'RVVLHU�+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�Ī����ī�

Revista Arquitectura Viva.  
+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�Ī����ĥ����ī�

Revista AU. +HU]RJ�	�GH�0HXURQ�ī����Ħ����Ĭ.

-DFTXHV�+HU]RJ�	�3LHUUH�GH�0HXURQ��:LOIULHG�:DQJ�� 
Editorial Gustavo Gili, 2000.

Revista El Croquis��Q�����ĥ����� 
+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�Ī����ĥ����ī�

Revista El Croquis��Q�����ĥ����� 
+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�Ī����ĥ����ī�

Revista El Croquis��Q�����ĥ����� 
+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�Ī����ĥ����ī�

Revista El Croquis�0RQRJUi¿FR� 
+HU]RJ�	�GH�0HXURQ�Ī����ĥ����ī�


