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PREMISA 

Este trabajo de investigación, cuya realización 
ha resultado de gran provecho para mi 
crecimiento personal y académico, nace en el 
máster Laboratorio de la vivienda sostenible 
del siglo XXI en el curso académico 2011-2012. 
A la elección del tema, el mat-buildíng, 
contribuyeron la curiosidad y el interés que 
me suscitó ese concepto. Las lecciones de 
Josep Maria Montaner me acercaron a un 
mundo fascinante y totalmente desconocido 
para mi, las constructivas conversaciones 
con David H. Falagán me ayudaron en las 
elecciones estructurales, las consultas y 
confrontaciones con Aitor Martínez Lorenzo 
resultaron fundamentales incentivos para 
profundizar en el tema. 

ABSTRACT 

El objetivo de esta investigación es analizar, 
en los albores del siglo XXI, el modelo 
arquitectónico y urbanístico del mat-buíldíng 
y, vistas sus características de densidad, 
compactibilidad, posibilidad de crecimiento, 
decrecimiento e intercambiabilidad, 
proponerlo como posible solución al 
problema residencial. 

'111is l'l(searclt work, whíc/1 was ldgh/y 
fnti(f11l bothfor 111y persono/ mul acailemíc 
devclop111e11t, wos conccíved r111riug tlie 
lvfoster "Sustahwble Ho11si11g Laborntory of 
tlle .21" ec11túry", cnrried out i11 tl1e nrnrlemic 
year 201:1-2012. Tite theme, 11111H111ildillg, 
was cl10sm 11111foly be cause (~f the curíosity 
ami i11tcrcst aroused i11 me by tlw tapie. 'Ihe 
lectures by fose¡; Maria Mo11t111wr lmmght 
111e Íll/"o a f11scilwti11g world, former/y 
1111/wnm to llWí file co11stn1ctíve ta/ks wit11 
David H. Falagá11 /11we l;~?e11 very helpful ilt 
tlw stmct1¡ral layout; 411d tlie de/lates wítlt 
Aitor.Martíuez Loreu:io lwve bee11 ltíghly 
i11spimtío11al, deepe11i11g my desire to f11t/Jwr 
researcl1 tlw s11/Jject, 

Tlie obfective of tltís tliesís is to mmlyze, 
ar tl1e dawu al thc 21'' ce11t11ry, the 11wt
l111ildi11g arc/Titecture 1111d 11rba11111odcl 
1111d -ghie11 its cl111mcterístics of de11sity, 
co111pact11css, f!exibility, possi/Jilily of 
growth, di111im1Uo11 and i11terc!rn11geability
proposc Nas a solutiou to tlw lw11sí11g 
problc111. 
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LA ESTELA DE LOS MAT-BUILD/NG 
PATH OF THE: !viAT-BIJILDING 

Josep Maria Montaner 

La magnífica tesina del arquitecto Graziano 
Brau Pani, presentada en el máster 
Laboratorio de la vivienda sostenible del 
siglo XXI, en la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) en 2012, se ha convertido, 
afortunadamente, en este libro. El objetivo 
de Graziano Brau fue dar continuidad a la 
investigación e interpretación sobre uno de 
los sistemas más clave de la arquitectura de 
postguerra, el mat-building, que podríamos 
considerar una de las más genuinas 
aportaciones de la segunda y tercera 
generación de arquitectos modernos. De esta 
manera, Graziano Brau ha llevado esta línea 
proyectual hasta las viviendas colectivas 
contemporáneas. 

La forma del mat-building, edificio tapiz o 
entramado, fue surgiendo paulatinamente en 
proximidad con la morfología de los clusters. 
Si los clusters tienen formas arracimadas y 
abiertas que tienden a la verticalidad y a 
crecer hacia el exterior, los edificios tapiz 
poseen la forma entrelazada de un entramado 
y la flexibilidad de los tejidos y crecen desde 
el interior siguiendo morfologías horizontales. 

Tal como explica Brau, históricamente, los 
primeros en realizar mat-building fueron 
George Candilis (1913-1995), Alexis Josic 
(1921) y Shadrach Woods (1923-1978), 
discípulos de Le Corbusier, quienes se 
propusieron superar las formas racionalistas 
de la articulación y del campus, que ellos 

Tite s11perb rlisscrtatio11 by tlw architcct 
Gmzimw Hm11 Pmli, presiml:cd Ílt t/w Ivfostcr 
"Sustailla/Jlc Housing Labomtory of the 
21'1 ccllt11ry" at the Barce/01111 Sc/1001 of 
Arc/1Uecture (ETSAB) ill 2012, Itas pro11dly 
/Jee11 co11verted foto thís boolc Grazía110 
Hrmr's aí111 was to co11ti111w researcld11g 011 

0111! of the key systems of postwar l!l'cl1Ítect11re 
- "111nt-lmilrli11gs" - wltich ca11 !Je thought of 
as 01w of the most ge11tti11e co11trilmtío11s of 
tlie seco11rl a11ri t/1irrl ge11erntio11 of 111oda11 
arcl1itects. Gmzímto Brrw //as 1111r1l¡¡zerl tl!ese 
systems i11 co11tempornry rlwelliugs. 

Tlw slrnpe l~f tite "111at-!J11ilrli11gs 1
', ar 

ucmpets"1 grnr/1111/ly emerged Íll proxh11íty to 
tite morpho/ogy of the "clusters". If "cl11st·ers" 
llave lwofted 1111rl opeu forms tlia/" l"e11d /"o 
verticolit:y anrl grow outwards" mat lmilrlí11gs 
hove fl1e Íllterlacerl /01·111 of 11 lattice mtd tlle 
flexíliility of fabrics, ami grow jh1111 witl1ill1 
followi11g lwrizo11tal morplwlogies. 

As Bmu cxplafos, the jlrst to pe1for111 11mat
/J11i/di11gs" were George Ca11di/is (1913-1995), 
Alc:ds Josic (1921) aml Slwdmch Woods 
(192.3-1978), rlisciples of Le Corlmsic1~ wlw set 
0111" to overcome mfio11alisticforms1 wllicl1 
they cousirforerl riecoup/cd. Tlw desfre to 
crelll"e more locked, i11ft:rco1111ected, f!exi/!le 
1111d co11qi/e:rfor111s led t·Jiem to perfect t"he 
"clustcrs" a11d desig11 a comp/ex s11cl1 as 
llic Free U11iver8U!f of Berli11 (1963-1979), 
/Ja sed 011 rlissolvi11g tl1e co11ve11tio1wl, 1111rl 

[7] 
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consideraban disociadas. Esta voluntad 
de crear formas más trabadas, asociadas, 
flexibles y complejas les llevó a perfeccionar 
los c/usters y a proyectar un complejo como 
la Universidad Libre de Berlín (1963-1979), 
basado en disolver la forma convencional, 
monumental y cerrada típica de una 
universidad convirtiéndola en una trama 
de corredores, patios y aulas. Esta red, 
formada por los llenos de los espacios de 
conexión y de las aulas y por los vacíos de 
los patios, no es algo terminado sino en 
transformación y crecimiento. Y para la 
realización de este complejo universitario 
contaron con la colaboración del ingeniero 
Manfred Schiedhelm en la fase de proyecto 
y de Jean Prouvé en el diseño y construcción 
de los paneles prefabricados. Candilis, 
Josic y Woods consideraban, en definitiva, 
que a la arquitectura contemporánea no le 
correspondía ya crear formas cerradas y 
acabadas sino plantear organizaciones, es 
decir, sistemas arquitectónicos. 

Tal como Graziano Brau también nos 
recuerda, en la creación de los mat-buildíng fue 
muy importante la influencia que en Candilis, 
Josic y Woods tuvo la estructura urbana 
de la casba, que conocían muy bien tras su 
época realizando proyectos en el estudio 
ATBAT-Afrique (Atelier des Batisseurs) 
en Casablanca, Marruecos. Aprendieron 
de su trama tan compacta y tupida, de su 
horizontalidad y calles retranqueadas, de 
su carácter poroso, del sistema repetitivo 
y crucial de los patios. La versatilidad del 
sistema mat-building, basada en la máxima 
interconexión y asociación de las partes, 
en la posibilidad de crecer o encogerse, de 
cambiar o intercambiar, quedó demostrada 
en otro proyecto no realizado de Candilis, 
Josic y Woods de 1963: la intervención en el 
Romerberg, centro histórico de Frankfurt, 
en que la trama rellenaba cuidadosamente el 
vacío existente entre las preexistencias. 

Tal como explica el autor en el segundo 
capítulo, si los edificios trama se hicieron 
visibles en la Universidad Libre de Berlín, 
la primera que los conceptualizó fue la 
arquitecta y crítica Alisan Smithson en 
1974, en su ensayo "How to recognize and 
[8] 

typimlly 11101111111c11/11/ 011d c/osc1I 

a collcge, comwrli11g it Íltlo 11 1wl1 o/ 
corridars, 1111d c/11,1sn1u111s. /'/ti,; 
1wtwork, for111cd /1y llll' so/id co1111ectí11g 
spaces 1111d d11ssmoms 111111 /n¡ llil' ·1•oidspaces 
oftl1e co11rty11rds, i,; 110/ ¡iro/ccl, 
1111t mtlwr so1111'1l!i11g wl1icl1 is si ill i11 
lm11sfám111tio111111d gruw!l1. 'f!tis 1111íu1•rsii1¡ 
comple:r was realíze1! wi/11 the <'Oilirl1on1tio11 
of tlw e11gi11e1'1' Sclrfrd/11'/m i11 thc 
íilll1111í11g a11rl /1•,¡11 l'ruiro1' lile 
1111d co11stmctio11 
Ca11dilis, Jos;ic \i\foods, 1'011si1l!'n'<l1 

11/UmMely, ti111i //¡¡>role of COlll'i'lllJIOl'ilrl/ 

ardiitecture ll'llS 110/' ro crc111i'cloH'ti 01111 
fi11islted lmt mll1cr ortl1ill'ct11r11! 
systems. 

As Gmzimw Bm11 a/so n•111h1ds 11s, //re 11rf11111 
stmct11re of //¡e "C1wl101!" lrnd 11 

Íl(ff11e11cc 011 Co11dilis1 ]osic 11111! Wood,;, 1111d 
WllS (iff!J i111porta11/ Íl! lhl' Cl'l'llliOll 

"111at-lmildi11gs'1
• Tl1e MdlÍlccls lwrl come 

in to co11t11ct wit/1 tltis stmdtll'<' d11ri11g lite 
pcriod in w!tic/1 co11d11cli'd ¡n·ojccls in 
lhe 1ffBAT-Afriq11c (All'líer des Húrisscurs) 
st11rly i11 Casablrrnrn, fvloroffo. 
illspirerl l1y its wm¡mct 111111 dt•11sc i/·s 
horizo11tality 1111d recesscd slrc<'ls, its pom11s 
1111ture, aud the m11f crncia/ syslcm 
of its co11rtyrmfa. Tire "1110 t-
b11ildí11g" systcm, 11ased 011 /he 11111xÍl111111.1 
i11terco1111ectio11 mul assocíalio11 !he 
11l1i/ity fo grow or slll'illk, c/11111gc or 
was de111011stmted !11011otltcr1111rc11/i:cd 
profccf' of1.963 Vy Ca11dílís1 ]osíc ami Woods: 
f11e í11f'e111e11tio11 i11 tire Rii111al1erg, ll!c ilisloric 
cc111'cr of fra11/.:flttl; wllcrc 1'11e p/ol 
filler! tlw gap heiWCL'll tite 

As Gmzfo110 
altlw11gl1 
tlte co111plctio11 
Bcr1í11, tite fo lltcsc m¡stcms 
was tite archítect 1rnd critic Alíso11 S111ílllso11, 
witl! lier 1974 cssay "l:fow to 
rearl 111M-/111ifdi11g". 11/isou Smilhso11 
m11t-li11ildi11gs os 11 "collec.tíw 
where tl1c j1111ctio11s come fo em'ic/1 lile 
1111d tite í1111ivid1wl gaÍils of 
11ct·io11 tilro11g/1 o 11ew mul ordc11 
lioscd 011 i11tcrco1111edío11, c/osc-lwil p1111'ems 



read mat-building". La arquitecta definía 
mal-building como un "anónimo colectivo" 
en el que las funciones enriquece,n la 
fábrica arquitectónica, ganando libertad de 
acción hacia un orden nuevo basado en las 
interconexiones y en los patlerns de asociación, 
con posibilidades de crecimiento, disminución 
y cambió. Recurriendo a la memoria de un 
proyecto no realizado para Bilbao en 1960 
de Candilis, Josic y Woods, Alisan Smithson 
insistía en el carácter sistémico del mal
building. En definitiva, lo importante en esta 
estructura es la actividad y no la forma. 

Ya Le Corbusier había planteado su propia 
alternativa al problema de la inevitable 
disolución del objeto moderno con una 
formulación de mal-building: el proyecto no 
realizado para el Nuevo Hospital de Venecia 
(1964-1965), que proyectó con la colaboración 
del arquitecto chileno Guillermo Julián de 
la Fuente y que se basaba en una trama 
extensible de espacios, corredores y patios. 
El proyecto para el Hospital de Venecia era 
una síntesis de la composición neoplástica y 
abstracta y de la lógica orgánica y helicoidal 
del caracol, una de las formas naturales que 
más fascinaba a Le Corbusier. 

Y tal como Brau interpreta, el proyecto de 
los mismos Peter y Alisan Smithson para el 
centro histórico de Kuwait (1968-1972) podría 
considerarse mal-urbanism. 

En definitiva, el mal-building favorece el 
intercambio del edificio con la ciudad y el 
paisaje, es decir, entre la estructura, que tiene 
una lógica muy clara, y el contexto. Con el 
objeto de conseguir la flexibilidad espacial, 
los edificios tapiz rechazan la separación 
de usos del urbanismo racionalista y la 
segregación entre arquitectura y urbanismo. 
Se caracterizan por su adaptabilidad y 
capacidad de extenderse por toda su área, 
creando espacios abiertos y cerrados. Para ello 
adoptan un carácter horizontal que se basa 
en el contacto con la tierra en sus patios. El 
mal-building se estructura en diversos tipos 
de recorridos, en un tapiz hecho de nudos. 
Por lo tanto, se caracteriza por la capacidad 
para crear su propio microclima, de ser como 
microciudades. 

of associatíou, aud possibílities far growtlt, 
di111hmtio11 mul c/11mge. Dmwíug 011 the 
mc11wry of ai1 1111realized pro.fcct far Bifüao 
ht 1960, by Cm1dilis, ]osic ami TVoods, Aliso11 
S111Hliso11 insist-ed 011 the systemic 11at11re 
of tite "111nt-l111ildi11g". l11 slwrl[ w/10/: is 
importm1t ¡'¡¡ t-/ie stn1ct11re of 1-/ie 111at-b11í!di11g 
is tl1e activity rwd 1wt tl1e form. 

Le Corl111sícr himself lrnd ptoposcd l1is owu 
nllemativc to the problem of íhe i11evitnbíe 
dissolutio11 of Nie modem objed ·wit/i 11 
fomwlafio11 of "mat-building": the mmmlized 
pla11 j(Jr t/w New Hospital of Veuíce (1964-1965), 
wllic/1 lle desig11ed 111 colla/Joratiou wit/1 
lite Chilea11 architect Guillermo ]ulíiw de la 
F11e11te, mul wllic/1 was lwsed 011 rm extensi/J/e 
plot of spaces, corridors nll(f courtyarrls. 
T/ie projectfor tlw Veuice Hospital w1rn a 
sy11tl!esis of t/1e 11eopfostic amf 11/Jstmet 
co111positio11 a11d tlle orga11ic al/fi ilelical logic 
of íhe suaíl, 011e of tlte 1111tllmf slwpes wltich 
most jiwciuaterl I.e Corbusier. 

Aurl as Brmt e/nims, Pe ter aml Ali son 
S111itltso11~s projectfor tlie llisforíc ee11ter of 
Kuwait: (1968-1972) eo11lrl lle co11sidererl "111at--
11rhmís111''. 

fo slwrt, "mat-liui/dings"j~wor the 
i11terco1mectio11 of t!te building with Hie cily 
ami lmtdscnpe, i.e. betwee11 the strncture, 
wltic/1has11 very cleor logic, m1d tlU! co11text. 
Ju order to 11cl1frve spntia/ ffexifJility, 11111t
b11í/di11gs reject tlie sepamtio11 of uses of 
mtionalist urba11is111 and tite scgregation 
lletwee11 arcltitecture ami 11r/)(mis111. 11wy 
are chamcterized by their adaptaliility a11d 
N1e 11/lilíty to spread t-/1ro11glw11t tlie aren, 
cre11ti11g ope111md closed spaccs. Tllis is 
ac/1ieved tlw11ks to their horizo11fol 1111fore,, 

lmsed 011 tJie coutact witl1 íhe gro1111d i11 thcir 
co111fyords. 111e "111at-b11ildillg" is divided 
Íllfo severa! types of patlls, like 11 k11of"ted 
tapestry. Tlwrefore, f"lte "11111t-/111ifrli11gs" 
ore cl111mcterized by tlteir ability to crrnte 
tlwir owu 111icroc/i111tltc, os tlwugh tlwy wae 
111 icrociries. 

As cx1w1h1ed /Jy Gmzia110 Brau P1111i, then: 
are projects l!y Candi/is, josic 1111d Woods 
wl1ern "cl11sters" m1d "111at-!11d/dillgs" coe.Yist. 

[9] 



Tal como el mismo Graziano Brau Pani ha 
estudiado, hay proyectos de Candilis, Josic 
y Woods en los que conviven clusters y 
111at-b11ildi11g. Por ejemplo, el nuevo barrio 
de Toulouse-Le Mirail (1962-1977) tiene una 
estructura general claramente de cluster y, 
dentro de él, la Universidad de Toulouse es 
un mnt-building. 

La gran aportación de Graziano Brau es 
el hecho de partir de la conciencia de las 
grandes posibilidades que sigue teniendo este 
tipo de entramado para resolver conjuntos 
de vivienda colectiva. Si se proyecta, se 
ha de prever el modulado y las medidas 
que permitan situar adecuadamente las 
conexiones verticales y horizontales, cada 
una de las piezas de las viviendas y el 
imprescindible sistema de patios para 
iluminar y ventilar este tipo de edificio denso, 
compacto y tendente a la horizontalidad. 

En esta búsqueda, Graziano Brau nos da 
muchas pistas para desvelar influencias del 
mat-building en obras posteriores: de Giancarlo 
de Carla, el Villaggio Matteotti en Terni 
(1969-1976); de Piet Blom, la Kasbah Housing 
en Hengelo (1973); de Álvaro Siza Vieira, 
el barrio La Malagueira en Évora (1977); de 
Rem Koolhaas, el Nexus World en Fukuoka 
(1991); de MVRDV, las Patio Houses en Hagen 
(1999); de BIG, The Mountain en Copenhague, 
y de Peter Barber Architects, el Donnybrook 
Quarter de Londres (2004-2006). 

El afortunado resultado de todo este trabajo 
es este libro tan útil y sugerente, gráfico y 
pedagógico, que el lector y la lectora tienen 
en las manos. Un buenísimo referente y 
una auténtica delicia, que, al final, llega a 
establecer cuatro tipos de mat-building (mat
countnjsíde, mat-roof, mat-object y mat-hybríd) 
y que, sobre una selección de proyectos 
pulcramente redibujados, aplica unos criterios 
de evaluación. 

En definitiva, con esta investigación y libro 
Graziano Brau Pani reinterpreta el concepto 
y la práctica del mat-buildíng, lo visibiliza, lo 
ordena y le otorga actualidad. 

[10] 

For ex11111p/e1 tl1<' 1ww 1/ístríct 
i\1imí/ (1%2-1977) has 1111 ovao/I slmcf111·1· 

whích is e/car/y "d11«>ter"1 whi/c 111illti11 il, tite 
l.J11iversity is 11 

llr1111 

COllll/1111111 / 

011e 11111st co11sídcr lile 111od11/al it111 01111 

111eas11res llrnt 11//ow to 
the ve1fic11l 11111t horízo11t1JI co111wctío11s, c11cl1 
of t-/ie eleme11/s 1111íl 11111/ lite 
essentínl systcm lo 

vc11tilate thcsc dc11se 111111 compad 
tc11di11g to 

fo t/1is searcl11 Hm11 
wíth 1111111y cl11es to re11c11l 
1milrli11gs Íl! /m'cr wol'irn: 
Cario, !he Matleotti 111 'frmi (1969-
1976); by Piel" B/o1111 tlli' J<as/1111! Ho11si11g Íll 
He11gc/o (1973)¡ /1y Alvaro Siza Víeit11, tite 
La Maillg11eir11 district i11 Evom (1977}; 
Rcm Koollrnas, tl1e Nexns World 111 F11lwola1 
(1991); /Jy l\!IVRIJ\~ !lle Plllio .llo11ses í11 llilge11 
(1999); liy BlG, Tlie 1'vlow1l11í11 Íl1 

ami by Peter Bal'l>er Ard1ilecls i11 the 
Do1111ybrook q11orter of Lo11dou (2004-2006), 

Tite positivc rcs11/t of' ll1is grenl is tliis 
rlidactic a11d /Jook, wliic/1 1111• rcader 
is J10/di11g i11 lw11ds, !111 e.wcllc11/. 
m1d 1111 n11tlw11tir: trenl; whid1 111 lile c111I 
csfll/1/islies four ki11ds (mlli-
co1111tri¡side, 11111t-roof; mat-o/liccl 11111/ 111/lt
llyliridJ, ami selccts ;icvernl project-s wl1fr/1 ir 
11eatly redmws 1111d evaltrntcs accordí11g to 
specif'íc criterla, 

fo short, wit/1 this rescarc/1 1111d lmok 
Gmzim10 Bm11 Pmli NÍlll"etprets //¡¡> co11apt 
ami pmctice /te 11111/;es tl1e111 
visílilc, ordi'l'S tl1c111 ami i/11>111 up to 
ria te. 



MAT-BUILDING EN EL LABORATORIO 
IN Tl-/E 

David Hernández Falagán 

Hace poco se cumplieron 40 años de la 
publicación en Architectural Design del artículo 
"How to recognise and read rnat-building". 
Alisan Srnithson escribía el texto cuando a su 
vez se conmemoraban 15 años del encuentro 
fundacional del Tearn 10 en Otterlo. No 
es extraño que muchos hayan visto en esa 
coincidencia una oportunidad para hacer 
balance de la producción, las inquietudes o 
los ternas recurrentes entre los miembros del 
grupo. En cierta medida, la construcción de 
esta genealogía arquitectónica fue utilizada 
por Alisan corno un recurso mucho más 
amplio de lo que inicialmente pudiera 
aparentar: no solo se indagaba en la noción de 
mal-building, concepto ya popular dentro del 
Team 10, sino que se establecían mecanismos 
para su análisis que hacían visibles sus 
intereses y las preocupaciones compartidas. 

El ensayo de Graziano Brau entronca no 
solo con el ejercicio genealógico de Alison 
Smithson, sino también con el aspecto 
analítico del artículo original. "How to 
analyse and evaluate rnat-housing" establece 
como punto de partida una hipótesis: ¿puede 
ser considerado el sistema mat-buílding 
como una alternativa a la producción 
contemporánea del hábitat? En la pregunta 
está implícita la propuesta de un término 
nuevo, el mat-housing, hilo conductor de 
una argumentación optimista en torno a su 
aplicabilidad en el contexto contemporáneo. 

A few 11w11t1ts ago wasthe 40tli amlivcrsary 
c~f tlie p11blicatio11 Íll Arc/1itectuml Desig11 
of tlie article "How t·o recog11ise ami read 
mai-lmildi11g". Aliso11 Smithso11 published 
lhe te."-:t 011 tite 15th 1rn11iversill'!f of tlw 
fo1111di11g meetiug of Tem1110 i11 Otterlo. 
11tis coí11drle11ce was see11 /ly 111m1y as 1111 

opportwiíty to evaluotc t-/1e prod11ctio11, 
co11cems or recurri11g t/1emes a111011g group 
111e111l1ers. To some extc11t1 tite constructio11 
of tlds architectuml ge11ealogy was user/ 
/ly Al iso11 as a 11111c/1 broader resource tlum 
í11itially evirlmd: 11ot 011/y ·was the 11otio11 
of 11111t-l111íldillg, a co11cept alrcady popular 
wit/1iu füe 'fr1111110, l!ei11g inquircd iuto, lmt 
111cclu111isms were 11iso /lei11g establisiled for 
its 1ma/ysis1 whíclt made /ter Íl/ferests visible 
mir/ her co11cems slwred. 

Gm :::imw Brau's work is relatcd 11ot 011/y to 
f1líso11 S111íthso11's ge11ealogícal exercisc, liirt 
also to tl1e mwlytirnl 11spect of tlie origillal 
article. "How to mmlyzc mul evoluatc mat
ho11si11g" set-sout to co11firm m1 l1ypotltesis: 
cau tilc 11111t-lmildi11g system l1e cousidercd a.11 
a/temative to tl1e co11te111porm·y prod11ct-io11 
of lw11sillg? Implicít i11 tlie q11estio11 is tl1e 
pro posa/ for a 11ew term, 111at--lwusi11g, wliicl1 
makcs possible auopi-imistic visio11 11lw11t Ns 
11pp/ica/lilily Íll tlw co11tempomry co11text·. 

.nis 11ot t/iefirsttíme that o co11ti1111at-io11 to 
Aliso11 S111ithso11's ge11ealogy is proposcd. 111e 
licst lmow11 spill-ojf is tite text l1y Timolily 
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No es la primera vez que se propone una 
continuación a la genealogía propuesta por 
Alisan Smithson. El spin-off más conocido 
sería el texto de Timothy Hyde "How to 
construct a mat building genealogy", un 
ensayo fundamentalmente gráfico que 
introduce algunos matices en la actualización 
del concepto hasta el año 2001, y al que se 
hace referencia en el libro. "How to analyse 
and evaluate mat-housing" se diferencia de 
ellos en la elección exclusiva de la función 
residencial como uso principal. Se intuye 
un objetivo claramente acotado a la hora de 
establecer el objeto de estudio: la validez del 
modelo en el contexto de la producción de 
vivienda colectiva actual. 

El ensayo debe ponerse en relación con la 
producción intelectual que se ha generado 
en los últimos años en el Laboratorio de la 
vivienda sostenible del siglo XXI, ámbito 
académico en el que se ha desarrollado esta 
investigación. El programa del Laboratorio 
se ha concentrado fundamentalmente en 
un máster universitario impartido durante 
10 ediciones en la Universitat Politecnica 
de Catalunya, dirigido por los profesores 
Josep Maria Montaner y Zaida Muxí. En 
torno a él se ha configurado un archivo y un 
fondo documental crítico sobre las diversas 
cuestiones históricas, sociales, económicas, 
tipológicas y técnicas relacionadas con la 
vivienda colectiva. En su contexto se han 
aportado las bases para una cultura crítica 
argumentada tanto desde un punto de vista 
histórico como metodológico. En este sentido, 
se han abordado los hitos de la evolución de la 
vivienda masiva, las interpretaciones estéticas 
y antropológicas, los instrumentos de análisis 
de las formas de la vivienda o los criterios 
técnicos relacionados con la sostenibilidad. 
Todo ello desde una vocación pedagógica que 
ha pretendido divulgar aquellas experiencias 
internacionales de vivienda colectiva que han 
repercutido favorablemente en la sociedad, en 
las ciudades, en el desarrollo tecnológico o en 
el medio ambiente. 

El Laboratorio siempre se ha considerado 
una red de personas, tanto estudiantes como 
colaboradores/as, unidos por el compromiso 
de transmisión de la información generada 
[12] 

Ii"yde "How to co11stmd 11 mol 
gc11ealogy", 11 maillly <'SSO!f, wllic/1 
i11trod11ces some 1111m1ces i11 thc of 
tlte COllCCJH 1111til 20111, illlrl wlric/1 is 
to Íll t-/te /1mJk, "How fo !l!l!l/1/Zl' !11/d Cllililfl1fc 

111aH1011si11g" tite o/her fcxls i11 

tlrnt tite 

o/ tl!e modcl in tire 
context off/11: c111n'11t co/lectivc lw11si11g 
productio11. 

T/1e css11y 11111st Ve rclaied to !he i11tellcct1111I 
prod11ctio11 tlrnt lrn.-: !h1e11 
!JNti'S Íll f/¡e 
liousillg of tlw 
co11text i11 
Tlle progmm 
p1'Íllll11'Íly 011 Í1 

te11 cdítio11s 11 t lile uf' 
f oscp M.11 ria 

Mo11ta11a 111111 Z11id11 Muxí. 111 fl1h; cimlcxl, 1111 

nrcl1íve lws l!ce11 creah!d 011 vm·ío11s llistorici1/1 

socinl, cco11omíc, ami tcc/wírnl 
issues, rdatcrl fo collcct:iuc Thc l•oseii 
lrnve tlms /Icen a criliml c11/111re 
whic/1 is m;¡¡ucd 
metllodologic(I/ 
tlw milcstom:s ewilutio11 
lio11sí11g, tite 11est/1etíc 111111 

i11terpretaN011s, ami tite lools 
tlie forms o(lw11si11g or flw tcclmicnl aileria 
re/Mcd to s11st11i1111bility /11we lwrn or/dresscrL 
Tllis fl11s /1ee11 carried 

The Laliomt-ory has lwe11 co11sidered 
1111etwork of peo ple, /1oth st11dc11ls w11f 
co/lal10mtors1 1111ited by iltc co111111í1111c11t 
to trn11s111ít Nie il to 
socíety. This co1m11it111e11t fo vísi/i/e 
Í1I t/1is don1t11l'ilf, created In¡ thc htiliatil1e 
of its m1Ni01; ú1J10 !las decided ro 
liis master lhesis. U í~ N111s 11111dc IH•ll ilo/1/c 
to profcssimmls 111ul rescarclicrs, i11lcrcstcd 
lioth Íll tire co11cepl 111111 lhc 
lllllllylic11/ aspects 



hacia la sociedad. Este compromiso se hace 
especialmente visible en este documento, 
materializado por la iniciativa del, propio 
autor, en el que se hace pública su tesina de 
máster. Se hace así accesible a profesionales 
y personal investigador interesado tanto el 
concepto de mat-building como los aspectos 
analíticos relacionados con la vivienda 
colectiva. 

La esfera teórica contemplada por el autor 
enlaza directamente con las inquietudes 
del Laboratorio, por cuanto se combina una 
mirada holística al concepto residencial. Las 
claves geométricas y morfológicas del sistema 
tipológico comparten protagonismo con 
una mirada atenta a las cualidades urbanas 
resultantes. Las condiciones de movilidad, 
la hibridación de usos o la definición 
adecuada de la red de espacios intermedios se 
convierten en factores clave para la evaluación 
de los proyectos y su posible aplicación. 

En la definición de mat-ltousing que se 
propone se percibe la búsqueda de una 
dimensión contemporánea del término, que 
podríamos describir en torno a una triple 
argumentación. Por una parte, se muestra un 
interés por los sistemas abiertos, el valor de 
los procesos frente a los objetos. En segundo 
lugar se plantea el valor instrumental de 
respuesta a las necesidades sociales de 
participación. Finalmente, se hace evidente 
la preocupación disciplinar respecto de la 
ocupación sostenible del territorio. 

La preocupación por los sistemas abiertos 
puede atribuirse tanto a las condiciones 
metodológicas del propio sistema como 
a un interés personal del autor por las 
arquitecturas de carácter estratégico. Los casos 
de estudio son explicados desde el conjunto 
de reglas, fundamentalmente geométricas, 
que Alison Smithson ya anunciaba en su 
artículo (la interconexión de las piezas, la 
definición de patrones de asociación y las 
posibilidades de cambio, crecimiento o 
decrecimiento). Graziano Brau reafirma las 
características sistémicas de los mat-buíldings, 
identificando los sistemas formales que se dan 
en cada proyecto. La identificación es gráfica, 
haciendo uso de diagramas formales, pero 

lhe tl1eoretic11l areo covered by tlw 1111tlior is 
el o sel y tied f:o the co11cems o/ tite l.aúoratory, 
as a /1olislic approacl1 is applied ta fhe 
reside11tial co11cept. Tite gco111etrica/ ami 
1110171/iological keys o/ tlie typo/ogícal syste111 
are as equally i111porta11t as the res11lti11g 
11rf;1111 qualUíes. iHobility co1111itio11s, 
llybridizatío11 o/ use or tire propcr dcjluitio11 
uf t-/tc 11elwork of 111-lietwern spaas become 
key jí1ctors ill tite evaluatio11 o/ profects a111l 
ilwír possíl!le í111ple111c11t11tío11. 

l1I Hw proposed defi11itio11 ol 111at-/1011si11g oue 
ca11 idrntij)¡ tlw searclt j(ir 11 co11te111pomry 
dimc11sio11 of l-fte term, w/tic/1 could be 
descril1ed accorrli11g to thrce rl1c111cs, 011 

tite eme lrnnd, m1 iniBr(~st is show11 for opt!ll 
systems, tlte value o/ processes 11gai11st 
olijects, Seco11dly, the i11stn111w11ta/ 71aluc of 
response to socio/ 11ecds o/ parNcipotío11 is 
c11q11ired. Fi1wlly, tl1e couccm is evide11t for 
sustafoable latid use, 

Co11cem far open systems can be attríV1tl'ed 
/1oth to 111et/10dological co11ditio11s of tite 
systew it'selj; as well as fo a perso11al i11terest 
oftl1e m1t110rfor stmtegic arc/1itect11res. 
Tl1e case studíes are explaí11edfro111 tlie set 
of rules, maiuly geometric, wltíc/1 AJiso11 
S111it11so11 a lready a111101111ced i11 lier arlfrlc 
(í11f"erco1111ecN011 o/ parts, defilli11g patfcms of 
associatio11 ami the possi!lilities of e/muge, 
growtlt or di111i1111tio11), Gmziano 131'1111 
reaffirms tlw systemicfeatures of tlw 111at
l111ildi11gs, ide11t-ij)¡i11g tite formal systems tlwt 
are givc11 in eaci1 project. 111e ident~flc11Uo11 
is grapllirnl, 11si11gfor111al diagmms, lmt 
explai11erl witl1011t losillg sigltt o/ tlte 
i111porta11ce (~f tlte time factor. This i11terest 
in tl1efo11rth di111eusio11 reveals the strntegic 
11at11re ofhis gaze, whic/1 fit refercuts s11d1 as 
Cedric Price. 

Tite value of 111at-lio11si11g in response t:o 
soci11l 11eeds of participatí011 is expressed 
fro111 its co11sidemtio11 11s a "collective 
m1011y111011s arcllitecture". Tlw projects of 
Charles Córre111 Esquerm & Sampe1~ Herliert 
0111, Crmdilis-fosíc-Vloods,Aldo v1111 Eyck, 
Iíiig11ez de 011zoíio & Vrízquez de Castro, 
Toivo Kor/101w11 mtd James Stírlillg are 
111111/yzcd liere ji·om thefr co11fig11mtio1111s 
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explicados sin perder de vista la importancia 
del factor temporal. Este interés por la cuarta 
dimensión revela el carácter estratégico de 
su mirada, en la que caben referentes como 
Cedric Price. 

El valor del mat-lwusing como respuesta 
a necesidades sociales de participación 
se expresa desde su consideración como 
"arquitectura anónima colectiva". Esta visión 
está especialmente presente en la selección 
de un conjunto de casos de estudio extraídos 
del concurso de vivienda experimental 
PREVI, concebido en Lima a mediados de 
la década de 1960. Los proyectos de Charles 
Correa, Esquerra & Samper, Herbert Ohl, 
Candilis-Josic-Woods, Aldo van Eyck, Íñiguez 
de Onzoño & Vázquez de Castro, Toivo 
Korhonen y James Stirling son analizados 
aquí desde su configuración como mat
buildings. Su identificación con este modelo 
de hacer arquitectura y ciudad demuestra 
su capacidad para enfrentarse a debates 
contemporáneos en torno a la participación 
del habitante en la definición de su hábitat, o 
la autoría o competencias en la definidón del 
entorno doméstico. 

El tercer argumento que justifica la 
pertinencia de la investigación es la 
preocupación por la ocupación urbana 
del territorio. El mat-housing se reivindica 
como un modelo de alta densidad y baja 
altura, alternativa válida a la dispersión 
suburbana de las ciudades. Muchos de los 
casos de estudio muestran las posibilidades 
combinatorias de los modelos tipológicos, 
asumiendo una complejidad en las relaciones 
que en ocasiones son puestas en crisis por 
las características de la propia implantación. 
Por eso se analizan también las características 
de las relaciones de los proyectos con el 
contexto en el que se inscriben. En este 
análisis se identifican las situaciones que 
presentan dificultades de articulación, sin 
perder de vista que las hipótesis de ocupación 
sostenible (tanto social como medioambiental) 
repercuten en ámbitos más amplios que los 
puramente arquitectónicos. 

[14] 

111r1t-l111ildi11gs. T/1cÍ1' willi 
this morle/ ¡~¡' m11/íi11g 1m'11ilcl'I 11re il!lll cil frs 
sliows N1cir 11/1ility lo 111ec/ co1111•111pol'11ry 
rlelintcs 11l1011t file partici¡1n t ío11 of 1 fil• 

i11l1n1Jit1rnts í11 dc/'i11i11g l/1eir l1i1/Jil11i, or 
a11tlwrsllip or com¡wlc11cíc:; h1 dcfi'11i11g tlic 
do111cslfr ciruiro11m1•11f. 

T11e t/1ird 11rg11111c11! w/1ich !he 
rc/eva11ce of lile rctic11rc/1 lile to11cem 
for 11r1m11 /1md occ11¡Miío11. M11/··li1111sí11g 
ís cloimed to lw 11 11wd<'i drnsíly 
1111d low 11va/id111/ern111i·ue lo !he 
s11lmrl11rn citi¡ sprnwl. f\!Jmn¡ of tl1c c11sc 
studíes silow tite com/1Í11t1ioriol 
of typo/ogic11/ 111orle/s, 11 

i1I t11e relntio11sliips 111111 i;; so111t'IÍl11t's ¡mt 
foto crisis l1y tlw clt11mcf1'1'i<'I ics of tire 
i111pleme11tathm itscl¡: nen111s1' of f'/¡i,;, tl1c 
clrnm.ctcristics of tile rclnlío11s uf t/ic 
to ihe co11tcxl h1 wftícf1 f'11ey occ11r ore o/so 
mwlyzerl. Ide11lzf'íed h1 ll1is are 
sít1111tio11s Nin!' are lo orlíc11/ai'i', 
/1eari11g i11111il11i tlwt //¡e 11ss11111plío11s of 
s11st11í110!1/c ocwp11tío11 i11ot/1 socí11/ aud 
e11vírn11111c11tnl) l•roada arcas 1111111 tlic 
purely 11rcllitcct11ml. 

Afí1111l poÍl!t tlwl' 11111st /1e 111c11tío11ed is t/1c 
doc11111e11t-ary valuc of'tliís work. Tlu· 1111t110r 
co11structs 11 sr11e11logy, Íll 11 

c/1ro11ologica/ ordcr (as il!c orígi1111/ ln¡ 
S111it/1so11)1 st1Jr/'111gfro11111111111filtho1111ll•/c 
process (rmd 
of profects. Givrn !he lrelerogc11cíty 
11111/ i1crs11tility of tllc sclected works, a 
ho111oge11eo11s gm¡i/lic reco11slmc/'io11 is 
proposed, wlilch focílUMes l1oth !he 
lllld COllljJ(ll'Íllg 01' 

clmractcristics of ead1 case. Tite 
work is completcd l!y 1111 
of the q11alit11t'ive aspccl's wl1icll are lile 
s11bject of m111lysis, Tl111s1 the resc11rc/1 
co111l1h1es 111ctl1odologica/ d111mclerisl ics 
tlw mwlytiml famwlism 'Wit/1 
111ecl11111is111s dcve/oped tl1c 
s11stai1111/lle /1011si11g of' l'lle 21" cc111'1iry, Tlw 
sclwmcs, whic!r cove1· 11 11111c/1 lm111dcr srnlc 
tlrn11 t/1c wotk 



Un último aspecto que debe ser mencionado 
es el valor documental de este trabajo. El 
autor construye una genealogía, en orden 
cronológicamente descendente (como el 
original de Smithson), a partir de un proceso 
inabarcable (e inevitablemente abierto) de 
revisión de proyectos. Dada la heterogeneidad 
y versatilidad de las obras seleccionadas, 
se propone una reconstrucción gráfica 
homogénea, que facilita tanto la lectura como 
la comparación de escalas o características 
tipológicas de cada caso. El trabajo gráfico 
se completa con una diagramación analítica 
de los aspectos cualitativos que constituyen 
el objeto del análisis. De esta manera, 
la investigación combina características 
metodológicas del formalismo analítico con 
los mecanismos comparativos desarrollados 
por el Laboratorio de la vivienda sostenible 
del siglo XXI. Los esquemas, que abarcan una 
escala mucho más amplia que los trabajos 
del formalismo analítico, no solo comunican 
de manera entendedora los argumentos del 
análisis, sino que se ofrecen como método 
objetivo de cara a una evaluación crítica de los 
proyectos. 

En definitiva, el trabajo de Graziano Brau es 
una muestra de la hibridación metodológica 
propia del siglo XXI, en la que los estudios 
tipológicos, la tradición del formalismo 
analítico, la dimensión operativa de la 
representación diagramática o la definición 
de metodologías de evaluación, se alternan 
y combinan de manera ecléctica y a la vez 
creativa. Todo ello al servicio de una visión 
holística de la vivienda y la ciudad, que 
contempla la esfera social, la arquitectura 
implicada en el progreso de la sociedad y las 
condiciones de convivencia de sus habitantes. 

110/" 011/y co1111111111Íca/"e i11 a lwowfodgea/Jlc 
way the gro1111iis of mialysis1 lmt are also 
provided as au olljective metlwd f'or 11 critirnl 
cv11/uatio11 of tl1e profects. 

In sliorl; tl!e work of Gmzimw Bmu is 11 sign 
oftlie methodological lly!Jriiliwtion propcr 
of tlle 21'1 cc11t11ry, i11 w/1ic/1 t/Je typological 
st11rlíes1 t/fe tmditíou of mtalytical 
formalísm, Nie opcratio11a/ di111c11sio11 ofi:lie 
diagmmmatíc reprcsmtatio11 or tlw dcfh1Uio11 
of evaluatío11 metlwdologies, altcn111te mu/ 
com/Ji11e i1I /Jot!11111ecledic1111d crcotive woy. 
Ali fo tite snvice of a lwlistic víew ofl1011sÍllg 
mu/ the cUy, w/tic/1 i11cfodcs tite social sp/1cre1 

lhc t1rcllitect11re iuvolve.d in tlw progress 
of sociel'!f1 and lile livillg co11ditio11s of Us 
i11lrnbita11ts. 
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INTRODUCCIÓN: DE MAT-BUILDING A MAT-HOUSING 

Fl~OM MAT-BUILD/NG TO MAT-HOUSING 

Diversos estudios1 anuncian que en 2050 la 
población urbana llegará al 75-80% del total 
mundial. Ello nos hace intuir que nuestras 
realidades urbanas necesitan dar respuesta 
a unas necesidades crecientes de espacios, 
de servicios y, sobre todo, de viviendas. 
Las "nuevas residencias contemporáneas" 
tienen que ser pensadas e interpretadas en el 
conjunto de un proyecto urbano. Necesitamos 
ser conscientes de que tener techo es necesario 
pero no suficiente: la aproximación al 
proyecto residencial debe realizarse desde 
un punto de vista "caliente". Por tanto, no 
solo importa el aumento cuantitativo de 
alojamiento sino la construcción de una red 
de infraestructuras indispensables para vivir, 
trabajar y descansar. La variedad funcional y 
urbana promovida en estos términos asegura 
un complejo equilibrio urbano en todos los 
aspectos, más realista que una simple ciudad 
dormitorio. 

"Esta visión del proyecto urbano contrasta con 
la que divide la ciudad en áreas funcionales que, 
basándose en un modelo residencial, tiene una 
concepción muy simplificada de la vida cotidiana, 
porque prevé que el habitante salga de casa por la 
maíiana para ir al trabajo y vuelva por la noche 
para dormir. Es de esta idea que nace la visión 
de la ciudad dormitorio donde, junto al hombre 
trabajador encontramos una situación mucho más 
compleja a causa de la convivencia de mujeres, 
niños y ancianos que, además de utilizarla para 

Accordillg to sevcml statistfral sources', by 
2050 lile 11rlm11 pop11ll!tio11 wi/I read1 75-fJO'Y., 
of tfie world f"Mal. 17ms, cities m11st provide 
for a growing rlemaud of 11eerls1 spaces aud 
services, lmt especial/y, /wuses. 'I111! "11ew 
co11te111pomry J'cside11ces" 11111st be desig11ed 
ami couceíved as part of 11 larger profect, 
wltic/1 co11síders tliem 11ecessary but uuder 110 
drc11111stm1ce s11ff'ídc11t: tllis is wlrnt it 111ea11s 
to approac/1 t/J~desig11 of t/1e ltouse from a 
11war111" perspective. Not only 1111 iucrcase 
Íll tfie qurmtity of l1011sittg, but also tile 
co11stmctío11 of a uetwork of íufmstmcturcs 
esse111ial for living, world11g a11rl bci11g at 
lcís11re. T/ie f1111ctio11al mtrl 11r/Ja11 variety, 
pro111oterl 111 tltesc t-erms, e11s11res a complex 
/Jal1111ce i11 evcry aspect, mtller tlia111rn w11·eal 
111111 simplístic dormitory towu. 

"T/1is visioil o( t/1c url1n11 proíect is i11 co11traM to 
tlwt wl1ich divides thc cíty i11to f1111ctio1111l !lrcrw 
wllich, bnsed 011a111odel residen/, hos n Ui'l'!f 

si111plificrl view o( cvcryday lifc, bct1111sc ít is 
based 011 tite idea l/1at ll1e rcsidc11/ lc11vcs tite lto11se 
i11 !he momi;¡g to go lo wo1k 1111d co111cs back 
11111igllt to slcep. From t/lís idea ste111s t/!c co11ccpl 
o{ thc donuítory town i11 which, lwwevcr, we 
j111d 11ot 011/y lhe work<'I', but 11111llcl1 111orc 
co111plex sit11atío11, d11e to f/¡c colwbit11fio11 o( 
wo111e11, chíldre111111d clderly w/10, 110! 011/y slccp 
thc1'C, b11 t spcnd 111olif o( f/1eir doy f/H'rc 111111 
11111si 11cccss111Hy tmucl to otlicr distrícls.fór 
.~1erviccs ''2, 
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dormir, pasan en ella la mayor parte del tiempo 
y son los que impulsan la mudanza hacia otros 
barrios a la búsqueda desesperada de servicios. "2 

Un rápido análisis de la sociedad actual nos 
permite afirmar que, hoy más que nunca, su 
característica principal es la heterogeneidad, 
cualidad que resulta de la superposición 
de dinámicas influyentes en diferente 
medida: migraciones, retraso en la edad 
de emancipación así como en el primer 
matrimonio y en el primer hijo, mejora del 
nivel medio de estudios y mayor movilidad. 

A pesar de que el mundo occidental tiene un 
crecimiento de población muy bajo o nulo, se 
asiste a un aumento en el número de hogares, 
así como en el de personas que viven solas. 
Estos fenómenos se explican por el cambio 
de las directrices evolutivas de la sociedad, 
caracterizada por una mayor velocidad y 
por frecuentes puntos de inestabilidad. Por 
lo tanto, el discurso social premia aquellas 
viviendas que pueden adecuarse a los 
diferentes grupos familiares existentes. El 
concepto de indeterminación, sinónimo de 
dinamismo y cambio, irrumpe en la vivienda, 
consciente de que esta puede ser un posible 
lugar de trabajo, que no debe crear jerarquías 
en su interior y que sea considerada, por fin, 
el primer lugar de socialización. 

Esta visión del proyecto urbano y 
de la sociedad contemporánea está 
conceptualmente más próxima a la visión 
fenomenológica de los Smithson que a la 
concepción urbana y social de los arquitectos 
modernos. 

Tales consideraciones llevan al núcleo central 
de este trabajo de investigación: ¿El sistema 
mat-building puede ser considerado una 
alternativa válida para la organización de la 
complejidad del hábitat actual? En términos 
de calidad de vida, ¿qué puede aportar en la 
contemporaneidad al proyecto urbano de la 
vivienda? 

El objetivo de este libro es analizar, en los 
albores del siglo XXI, el modelo arquitectónico 
y urbanístico del mat-building y, vistas sus 
características de densidad, compactibilidad, 
posibilidad de crecimiento, decrecimiento e 

[18] 

From a q11ick rwnlysis socicly, 
we ca11 nssert l1111t 11ow more tluw r'l!l'i~ 
lteterogc11city is ils 
11 clrnmcteristic w/1 ic/1 fo 
s11pcrpositio11 
it1fl11e11d11g i11 
emigml"/011, 
e1111wcipatio11, 11111rrí11gc, of tlte 
c/1ild, improve111c11t i11tite11ucr11gc rmulemic 
levd aud greal'cr 

Altl1011gh füe Westem world l111s 11 wn¡ lom 
or 11011-existe11t growllt, wc nre 
wifoessi11g 1111 i11nw1sc 111file1111111/wr o/ 
/wmes 11111/ 011c-pcrso.11 homes. JJ1ís !'1W /1c 
li11ked fo societa/ ns grcata 
speed t111d 171e sucia/ rliH.'Ulll'.5<' 

t/ms rewords those rcsidc11ccs lltilt 111/mu 
11rlaptotio11 to gro11ps. Tilc 
coucept ol i11deter111h111cy, sy11om¡11w11s witlt 
dy1111111is111 rwd lwcomcs p11rt of U1e 
reside11cc1 mermt a/so as o work of 
ltierarcl1frs mtd co11sidcred al1ovc 1111 n 
for socio/izotío11, 

T!tis visiun o/lile 11r/lm1 
co11tempomry is 
co11ceptu111/y closcr tu the 
vísio11 of't11e S111ilhso11s,. mlhcr 1/11111 to 
11rlim1 m1d social 
11rc!1itects. 

A similar co11sirlemlio11lcads11s to tite 
core ospect of Nlis rcse11rcl1 wovk: cm1 llic 
111at-lmildi11g system be co11sidered a <>a/id 
11 ltcnmtfoe i11 tite 
complex 1111/Jitat? IImo co11 it co11h'ílmtc to thc 
co11te111pomry 11r/lrm i11 terms 
of q1rnlity of lífe? 

Tlie ol1.fective tlicsis ís fo 
tl1e rlaw11 o/ tlw 21st cc11t11ry, N1c 
arcl1itccl11re 11ml 111'/Jtm 111odl'i a111/ 
its clwmcfcdstics 
flexi!Ji/Ny, 
1wd i11tercl11111gMl1ility
solutio11 to tl1e l1011sfog 

Alo11g t!le li11es 
to recog11isc ami rcod 
1·easerlt'cl1 work proposcs 11 

post, tl1ro11glt lhe 

co111pact11css, 
dimh111Uo11 
ft t1S 11 

t/111t c1111 !ie rtJt'l'l'ed to as "11wt-/1011si11g". 



intercambiabilidad, proponerlo como posible 
solución al problema residencial. 

Basándose en los puntos principales del 
trabajo de Alisan Smithson y de su artículo 
"How to recognise and read mat-building", 
esta investigación propone un viaje atrás en el 
tiempo a través de una serie de proyectos que 
podrían denominarse "mat-housíng". 

Recorrer la historia del mat-housíng a través 
de variados ejemplos es de ayuda para, 
más que emitir un juicio sobre la bondad 
de los sistemas, valorar su aplicabilidad a 
la contemporaneidad y a criticar aquellos 
aspectos estrechamente relacionados con el 
proyecto urbano residencial. Comprender 
cuáles son las condiciones y características 
que debe tener un mat-buíding para garantizar 
su validez es el objetivo principal de este 
trabajo. 

Notas / Nüie" 
1 United Nations, Departrnent of Economic and Social 
Affairs, World Urbanizntion Prospects, The 2011 Revision, 
http://esa.un.org/unpd/wup/index.htrn. 

2 MONTANER, J.M., MUXÍ, Z., FALAGÁN, D.H. y 
MÁSTER LABORATORIO DE LA VNIENDA DEL 
SIGLO XXI, 2011. Herramientas pnrn habitar el presente: 
In vivienda del siglo XXI - Tools for inhabiting the present: 
11011si11g in tlie 21" century. Barcelona: Máster Laboratorio 
de la vivienda del siglo XXI. 

Retmci11g tlu: llistory of mat-/1011si11g 
thro11gli severa{ examples will help us, mtlwr 
tlum to cxpress 1111 opilliou 011 lhe valuc 
of tlie i11dívid11al systems, to assess tllc 
applfra!Jility of tltis model to co11te111pomry 
times m1d to critícize tllose aspects tlwt 
are more strongly tied to tite 11rl1a11 l1011si11g 
profcc/-: to 1111dcrsta11d wlrnt are the 
co11dii:io11s m1d cl1aractetistics tfwt a 111at
/1011sfog 11111st possess Íll arder fo be va/id is, 
i111íeed, tlw objccUvc o/ 011r work. 
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1. fa NACIMIENTO DEL MAT-BUILDING 

O(<IGIN OF MAT-·BUILDING 

A mediados del siglo XX, con la crisis de la 
arquitectura moderna, se constata el nacimiento 
de nuevos sistemas arquitectónicos vinculados 
principalmente al mundo orgánico y al realismo 
social, cuyas directrices son racionalismo e 
idealización de la naturaleza. Estos sistemas de 
objetos dan lugar a arquitecturas con gran carga 
social y política, generadas por una voluntad 
no dogmática de responder a las necesidades 
del ser humano y los contextos reales: este 
funcionalismo no dogmático enfatiza la 
importancia de las personas con la proposición 
de procesos de participación en el proyecto y la 
introducción del tiempo como variable y factor 
positivo y creativo. 

Los principales representantes del realismo 
arquitectónico a escala internacional se 
encuentran en las filas del grupo Team 10. 

1.1 . REALISMO SOCIAL: LA EXPERIENCIA DEL TEAM 1 Ü 
SOCIAL l'EALJ::1<,1,' ThE frAM / 0 EXPERIENCE 

"El habitat tendría que estar integrado en el 
paisaje en vez de estar aislado en su interior como 
un objeto".3 

El nacimiento del Team 10 es atribuible 
al conflicto generacional que señala la 
progresiva decadencia de los Congresos 

l. Eduardo Paolozzi, Peter y Alisan Smithson, Nigel Henderson 

fo tl1e middfe of tlle twe11tietl1 ce11tury1 tite 
crisis of'modem architecture coi11cídes wii'/1 
tlle e111~rge11n• of uew systems, e/ose/y re/ated 
to the 01ga11ic world rmd social realfsm, 
a11d based oit 1111arrow mtio11alis1111111d 
tire irlc11lízatio11of1111illre. Tite arc/1itect11re 
produccd Vy thcse systems posscsses 11 stro11g 
soda/ amt político! clw1ge1 1110vcd Vy t-fle 
11011-dogmal'ic aspiratio11 to me!!I' tlw needs 
of il1rlividu11ls 111111 of real contexts: lhis 
11011-tlogmMic fl111ctio11alís111 empliasízes tite 
positio11 of man mul e11c<l11mges participof'ory 
processes (11 arcl1itcct11ml desig11 aml 1-Jw 
i1Ttrnd11ctio11 of tl1e tfow varia!J/e as a posiUue 
mul creathiefactor. 

Tite most i11tenwtio11ally re11owned 1w111es 
orllieri11g to tl1is currc11t converged i11 tl1e 'J'e¡¡m 
10, 

''Tire lm/Jílr1t s/1011/d be í11tcgmtcd i11to tl1e 
lm1rlsrnpe mlher tha11 isolnled wítlli11 il as 1111 
object".:i 

Tlie creatío11 of Tcm1110 is linkerl fo tite 
ge11emtío11al co11jlict wllic/1 morks tlie 
progressive di111h111tio11 of flie CIAM si11ce 

2. Childrw playing in the street (Uppercase 3) 
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Internacionales de Arquitectura Moderna 
(CIAM) tras el final de la Segunda Guerra 
Mundial. La estructura interna de est~ equipo 
se compone de un núcleo fijo alrededor 
del cual giran alternativamente diferentes 
personalidades. Integran el corazón del Team 
10 siete arquitectos: Jaap Bakema (1914-1981), 
Georges Candilis (1913-1995), Giancarlo de 
Carlo (1919-2005), Aldo van Eyck (1918-1999), 
Shadrach Woods (1923-1973), Alison Smithson 
(1928-1993) y Peter Smithson (1923-2003). 
Alrededor de esta columna vertebral se 
alinean arquitectos como José Antonio 
Coderch (1913-1984), Ralph Erskine (1914-2005) 
y Amando Guedes (1925). 

Como explican Dirk van den Heuvel y Max 
Risselada, el Team 10 no tiene la jerarquía de 
un movimiento formal. Su estructura sería 
una "compleja red de historias superpuestas", 
comparable al ideograma "Play Brubeck" de 
Peter Smithson, el cual: 

"muestra una colección de puntos en el tiempo y 
en el espacio sin una jerarquía obvia, conectados 
por una multitud de líneas que se intersecan".4 

Este grupo expresa la voluntad de acercarse 
a la realidad con la búsqueda de sistemas 
capaces de adaptarse a la complejidad urbana 
y paisajística de los contextos, respetando las 
preexistencias ambientales. 

Durante el IX CIAM, que tiene lugar en 
Aix-en~Provence, el futuro Team 10 cuestiona 
las cuatro grandes categorías funcionalistas 

3. El Team 10 en el CIAM de Otterlo (1959) 
Thl' 'fram 10 al ClAM Otfrrlo (1959) 
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tlte Secmul World \Vnr. fls i11/cr1111I Mmct11rc 

core gro11p i11c/11dcd sei'rn 11rc/Jitccts: }áop 
B11kc11111 (:1914-1981), Gcorges Cm11lílis 
(1913-1995), Gí1111n1rlo 1fr Corlo (1'!19-2005), 
A/do N111 Eyck (:1918-199'!), Sl!odmc/1 Woorls 
(1923-1978), Afiso11 S111íli1so11 (1928-1'!93) m11! 
Peta S111ithso11 (1928-2003). D11rí11g tite !fi'i!l'S, 

other arcl!itects s11cl1 as fosé !111/ol/io Coducl1 
(1913-1984), Erski11c (1914-2005) a111I 
A111a11cío G11edcs (1925), l11we 11/so nmlrilmterl 
to 

As l1y Dirk 1·11111 dc11 lfr1mci 1111rl 
l\!Iax Risse/nda, Nw 'fr11111 10 did 11ot co11ceive 
itse~fas afomrn/ 111ovo11e11i: ils Íillcn111/ 
stmcture was rMiler 11 "rn111ple.1· 11clwo1·k o( 
i11tertwillcd staríes", or 11111¡¡ /1c 
to tllc l.lmbt'tk 
S111itltso11, whic/1: 

"shows 11 colll'rtitm 0(¡1oi11ts in lí111c 1111d :;¡1111't' 
wit/wut n /1icr11rd1y, nn111t'Clcd J1y 11 
11111//íl11rle o(í11lcr,;t'cli11g /i11cs".' 

171e group's 11ppro11c/1 to wos l111sed 
011 tl1e syslcms wldcl1 wac 
of 11rl11pti11g to lhe 111·!1m1 
1111(/ landsrnpc co11text, wililc pre-

D11ri11g Ntc 9tlt CIAM, hcld ill Aix·-rn-
Prove11ce, tl1cf11t11rc Iém1110, o 
f1111dm11e11tnlly realist- socio-r!l'i11m visio11, 

4, El Team 10 en Toulouse-Le Mirail (1971) 
The 7;,am 10 at To11fo11 ;l'-L' lditaií o:rn J 



(vivienda, trabajo, diversión y circulación) 
desde una visión socio-urbana de matiz 
profundamente realista. Alisan y Peter 
Smithson aportan cuatro nuevas categorías 
fenomenológicas para sustituirlas: casa, calle, 
distrito y ciudad. Según Kenneth Frampton, 
en ese momento se confirma la ruptura entre 
la vieja guardia arquitectónica y este nuevo 
grupo de jóvenes profesionales que 

"en lugar de presentar una serie alternativa de 
atracciones[ ... ] fueron en busca de los principios 
estructurales del crecimiento urbano y la unidad 
significativa inmediatamente siguiente a la célula 
fmniliar". 5 

Las cuatro categorías de los Smithson sientan 
las bases para un nuevo modelo urbano, de 
naturaleza más compleja que los propuestos 
por los arquitectos modernos de primera 
generación, que reivindica el sentimiento de 
identidad y busca la relación entre la forma 
física y las necesidades sociopsicológicas de 
los individuos. La marcada sensibilidad hacia 
el ser humano, la historia y el contexto quedan 
de manifiesto en la oposición del Team 10 hacia 
la tábula rasa de Le Corbusier. La búsqueda 
de nuevos sistemas proyectivos unidos a la 
complejidad de la cultura urbana resalta la 
importancia de la calle como lugar de lucha 
política y de respuesta de los valores sociales. 

Las experimentaciones del Team 10 dan forma 
a dos sistemas: el cluster y el mat-building. 
Josep Maria Montaner los define como: 

5, Scale of Associatíon Dingram de Alisen y Peter Smithson 
St'11/c 1:/A:,~'tlt'iufh111 Oi.1:_:;1w1 f1.1¡ /\.!i~'<)!i {T ['dn Smi1fir,m1 

ca/Is Íldo q11estio11 tite four categories of 
f1111cti01rnlist 11011sing, work, feisure m1d 
move111e11t: flte S111ít/1so11s, in particular, 
snggested 1'eplaci11g tliese with as mm1y 
plie110111e11ological eq11iva/e11ts, i.e./1011se, 
strcet, rlish'íct mul city. Accorrlí11g to Kemwt 
Fm111pto11, it is 011 this occasio11 tlrnt N1c 
break occ1ffrcd íietwee11 t/1e old guard ami 
tite group of yo1111g arcllitects, w/10 

"i11stead ofpresmti11g 1111 n/temalive set cif 
attractions [ ... ) we11t i11 senrc/1 o(lilc 
strnct11ml pri11ciples of 11rlm11 growtl11111d 
the signi.fíc1111t 1111ít wl!ichfollowed thcfo111ily 
1111cle11s".5 

Tlrn S111it/1so11s' fo11r categories set the stage 
for r1 11ew i1rba11 mor/el, of a lllOl'e complex 
1111t111·e comprued to t/10se proposed by t/w 
jlrst ge11emtío11 of morfem orch itects, whic/1 
st/ldied tlle relai'io11sl1ip l1etwee11 physical 
jbrm a11rf tlw socio-psyc/10logical 11eerfs of 
í11<iívid11als. 'J1ie marked sensitivity townrrls 
mmi, l1istory aml co11text are cle11rly 1111wifesf 
i11 the Tcam 10's opposifio11 to tite "tabula 
rasa" of Le Corlmsíer, T7ie searcl1 far 
rl~ffere111· desig11 systems relllf"ed to 
tl1e complexity of tlte "11ríia11 culture" 
liigltl igh ts l'lle ímpartauce of tite street as a 
place of political stmggle awl co11testatio11 of 
social vrrlues, 

The Tcn111 1/Y s experi111e11ts gave way to two 
systems: tlw cluster ami tlw 111at-b11ilrli11g, 
Accordillg to ]osep Mal'iaMonlm1er's d~filtitio11: 

6, Play Brubeck de Peter Smithson (1974) 
Ploy BmVú'/.. liy Pdl'r Smifhso11 (1974) 
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"[ ... ]el resultado de la evolución formal generada 
por las articulaciones e intersecciones de la 
arquitectura moderna".6 

Ambos sistemas, morfológicamente 
diferentes, poseen dos características 
comunes: indeterminación funcional y 
capacidad de repetirse hasta el infinito. A 
pesar de que tanto el cluster como el mat
building se basan en las mismas premisas, 
su proceso generativo da lugar a resultados 
formales completamente diferentes. El cluster 
expresa su voluntad de relación con el 
contexto, articulándose y deformándose hasta 
asumir morfologías irregulares, abiertas y 
orgánicas. El mat-building es el resultado de la 
iteración de intersecciones que, repitiéndose 
en dos direcciones, generan un "sistema 
modular perfectible", el cual crece siguiendo 
una morfología horizontal que da lugar a una 
alfombra arquitectónica. 

"Los cluster tienen forma de árbol y los mat
buildings, de trama. En los cluster y en los 
mat-buildings se funde la articulación neoplástica 
moderna y la vitalidad de la interconexión orgánica''.7 

Ambos sistemas formales muestran la 
sensibilidad de sus autores hacia una realidad 
en perenne evolución hacia la riqueza y 
complejidad del contexto, entendido como 
punto de partida del proceso proyectivo. 

7. Cluster City (1952-1953) 
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"[. .. ]are tite tcs11lt o///Jc/(il111a/ ,,,uo/111i011 
scncmterl by l/11:joi11/s il/l(f i11ienwclio11s 0(111odcm 
11 rclú tccf 11 re"," 

Alllw11gl1 1110rplwlogirnlly 
systems hove lwo cm11111011 

j1111ctioual í11detcrnli11lll'!J rwrl !lle 
to Íl(fi11itcly repeal \.\/l!i/c l!ased 011 file 
sm11e ass11111ptio11s, rcs11/ls are 
complete/y dístí11ct. Tlll' cluster 
will to h1tcmct willi lhc 
11rtimlati11g 1111d 
irregular, o¡N11 mu/ 
Tite 111at-lmi/dillg res11/ls 111 thc ifrmlio11 
of i11tcrscctio11s wltic/11 l'CJh'11!ed lwo 
dircctions, produce 11 111mlul11r 
sysf'cm", tlwt to a lwrizo11tal 
morpltology 
architcctrtml. 

"Clllslcrs lakc tl1c o/' tren; 111111 n111i·/111i/dins 
the sltnpc of wcbs. Tii !he clustcr 1111d 

111crges tite 111odcm 11rtirnlrilio11 mui tite 
vi1111ity or i/1c 

Tite systems tite 1wtlwrs' 
11 realít¡¡ wl1ic/1 is iu co11slwil cuo/11/io11, 011d 
a co11te:rt whitl1 is rícli 111111 whic/1 
mu /Je cousidcred tite 
desig11 proccss, 

• ••• ••• ... .. .. ··=••: .. :: .. .. :••••••=·· ····=····••: .. .. _. ... =•••••= .... .. =·······= .. .. =······= .. ••111•111••11,•1111•• '. . . . •••• • ••• •• •• 
8. Diagrama Centraal Beheer de Herman Hertzberger (1967-1972) 

Cmlrrud lll'hca Diasrr1111 /1y Henw111 Hnt::bi'tSff ( 1%7· 1972) 



1.2. Los PIONEROS: CANDILIS-Jos1c-Wooos 
T1-1E e10M:rns: CN-1D1us-Jm1c-Wo0Ds 

Los primeros arquitectos en realizar mat
building son George Candilis, Alexis Josic 
(1921-2011) y Shadrach Woods. Basándose en 
su bagaje. francés adquirido en el estudio de 
Le Corbusier y en su experiencia madurada 
en Marruecos durante la dirección del 
ATBAT8-Afrique, se marcan como objetivo la 
superación de las morfologías racionalistas. 

Sus proyectos, basados en un método de 
trabajo funcionalista, avanzan una nueva 
forma de pensar la arquitectura: el estudio 
de las casbas africanas, de su trama densa, 
porosa y horizontal, les sugiere la creación 
de sistemas fundamentados en la máxima 
interconexión a partir de la asociación de 
diferentes partes y con la posibilidad de 
crecer, disminuir y cambiar. 

Todas sus propuestas arquitectónicas y 
urbanísticas se basan en la ética social y 
moral de la corriente estructuralista, para la 
cual la calidad plástica no es un criterio de 
juicio, y que asume como escala de valores 
la contribución positiva o negativa de la 
arquitectura al desarrollo de la sociedad. 

El edificio es el resultado de un sistema 
complejo de articulaciones9 que, gracias a 
datos objetivos, consigue dar respuesta a 

9. G. Candilis, A. Josic, S. Woods 

Tite fi1:st arcltitects to produce 111at-l111ildí11gs 
are George Cm1dilis, Alexis ]osic 
(1921-2011) 111111 SJ111dmcil Woods. Tlurnks 
to thc Fre11cl1 experíl'llce acq11ired i11 tlie 
st11dío Corl111sie1~ a11d Nrnt gailled i11 
lvlorocco, 1111111agillg 11.TBAT"-Afi'ica, tlteir 
11i111 was to overcome mtio11alist 
111orphologíes. 

Tlwír projects, bascd 011 a ,ti111ctio11alíst 
11pproac/1, provide a11 imtovatíve way of 
loold11g at ard1itect11re: tlle studio of tlie 
Afric1111 I<asbalt, with its dense, porous 1wd 
l10rízo11f'af tcxture evokes flie rescnrch for 
compfrx tirUculntio11s, focuscd 011 11w;·dm11111 
í11terco1mectio11, tltc 11ssociat"io11 of di{fere11t 
part·s lll/il tl1e possibility to grow, dimillisll 
111111 clumge. 

Ali of their architcct11ml ami 111'/Jrmisi"ic 
proposa/s tll'e promptcd by t-l1e social m1d 
moml et/tics of tite strucf"t1m/ist c111Te11I¡ 
so plnsticity is 110t 11 j11dge111e11t criterio11, 
wlwreas w/lat is va/ued is the positive or 
11egfllive iJ11pact architecture may !11we 011 tlie 
deve/opmimt of society. 

li lmildiug is tl111s tlle resu/t of'a compfex 
syste111 of art-ic11/atio11s9 whiclt, th1111ks 
to objectfoe dllla, respo11ds to real 11eerls1 

10. Vista aérea de la Freie Universitat de Berlin (parte realizada) 
Aerinl ziiezo t'.{ /lw Ftl'i¡' U1tiv~·r:;;ifat Dali!I (ro1/i.:,cd p11rf) 
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necesidades reales, .a partir de una relación 
dialogante entre sociedad y arquitectura. 
Como explica Jürgen Joedicke, el equipo francés: 

"concibe la sociedad como una comunidad de 
personas autónomas, una estructura no jerárquica. 
La única constante que se toma en consideración 
es el cambio. Por ello, la estructura de la ciudad 
se basa en la actividad humana y no en esquemas 
geométricos de ordenación. [. . .] El hombre de la 
calle es considerado el constructor de la ciudad, el 
urbanista deberá realizar sus concepciones. "10 

Para Candilis-Josic-Woods, el edificio o 
la ciudad son sistemas que integran las 
diferencias y están abiertos al cambio, en la 
búsqueda de una arquitectura que, a pesar de 
su formalización, honesta y fría como la de 
los primeros mat-building, encuentra calor en 
la relación con las personas reales. Durante 
su carrera aplican este sistema en diferentes 
proyectos y escalas, como se observa ya en la 
Universidad Libre de Berlín (1963-1979) 
y la Universidad de Toulouse-Le Mirail 
(1962-1977), aunque el equipo francés no 
demostró toda su versatilidad urbanística 
hasta la intervención en el Romerberg de 
Frankfurt (1963), donde la trama entra dentro 
de las preexistencias llenando los vacíos. 

11. Planta del proyecto para el Romerberg de Frankfurt 
Hcimttli<'r::: Frl)//kfurt Jfoor projcct 
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ru:corrlfog to 11 rl'/111 io11 lwlwl'rn 
socicty afül 11rc/1ítcrt1m•. 
]11rgc11 Joerlickc, thc Frencil l<'mll: 

"co11ccivcs spcicty as a co1111111111il1¡ 0!'1111!0110111011.'i 

pcrso11s, a 1w11-/1il'r11rchirnl si m1. l 11i'1'. Tlie 011/y 
ca11sla11t tlwt is tnkc11 in to acco1111t is c/1a11:;c. For 
lhcm, the stmcl1m· o!' !he l'ÍllJ ¡'¡; lillsed 011 /111wo11 
acfiziÍ/Ít'b 111/i/ /IO/ 01/ f(COl//dric /J¡///i'! l/S oforda. 
[ .. .] Tl1e 11117!1 i11 lile strccl is co11siilcred lhe /¡¡¡i/dcr 
of lhc city, lile 11rl11111 ¡1/1m11n slw11/d í111¡1/i•111cnf 
his ca11cc¡1lio113. "'º 
Far C1wdilis-josíc-Woo1/B, tile 
ar t/11.' city nre syste1m; wliicil i1Jtcgmle 

rliffere11ces, w/J frll a re to 
i11 view orcl1itcc/il!'c ll11i1, i11 spitc of 
its fomrnl 011tco111e, 1111f1w 111111 cold s11cl1 as 
tlrnt of the wor111 ti! 
Íll tlie relatio11ship willi 1111111. lhcir 
carreers tl1cy will 11pply i'/iís syMem to 
ili(fcnmt projects m1il 11t sea/es: tlris 
is 11111111/esi' willl tlt<' Freí' U11ívcrsíly 
(1963-1979) muí wíl/1 t/1c To11/011sc-Lc Mímíl 
U11Í11ersity (1962-1977i. Tlt1• Fn·11d1 ·n.·11111 wíll 
a/so demostmte its 11rl1m1 h1 llw 
i11terve11tio11 of tite 
(1963), wl1ere tlw we/1 is 11scd 
existí11g vcdiis. 

12. Maqueta del Romerberg de Frankfurt 
f'rrmhjiirt Ro11u1bt>rg's n1odd 
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2. How TO RECOGNISE ANO READ MAT-BU/LDING 11 

2.1 . MAT-BUILDING 

En septiembre de 197 4 Alisan Smithson 
publica en la revista inglesa Architectural 
Design el artículo "How to recognise and read 
mat-building", en el que avanza la primera 
conceptualización del sistema. 

Propone un viaje hacia atrás en el tiempo, 
una búsqueda de las raíces del "anónimo 
colectivo" a través de una serie de propuestas 
que concretan las líneas teóricas y 
conceptuales. 

Entre los proyectos reseñados por Smithson se 
encuentran la Universidad Libre de Berlín de 
Candilis-Josic-Woods, el Hospital de Venecia 
de Le Corbusier (1964-1965) y el Orfanato de 
Amsterdam de Aldo van Eyck (1957-1960). 

El análisis de ejemplos heterogéneos 
propuesto por la autora inglesa pone de 
manifiesto sistemas en permanente evolución 
y cambio, en contraste con los arquetipos 
y el determinismo formal que habían 
fundamentado la arquitectura moderna. 
Interconexión, reglas de asociación y 
posibilidad de crecimiento, disminución y 
cambio son las tres reglas para la construcción 
de un soporte que, por características y 
dimensiones, puede ser proponerse tanto a 
escala arquitectónica como a escala urbana. 

f-bw ro recogr~se ax:J recd 

MAT .. BUILDING 
Mainslream architecture as ít has develo¡md towarüs the mat·builtling 

14. Página del artículo How to recognise m1d rend 111at-b11ildi11g 
Po;<i' t'.f //11· arlfrfr "f-fow lo rn'oy,nfre 1111d /( 111d 11wl-h11i!di118 1

' 

111 Sept_eml1cr of 1974, flliso11 S111itl1so11 
p116lisl1cs i11 tlw E11glish magazille 
Arc/dtcct11ml 1Jesig11 tl1e article "Ilow to 
recog11isc a1ul read 111at-611ildi/lg"1 i11 wllich 
sfw 11dv1111ces tfie jlrst co11cepl1t11lizatio11 of 
tJlis syste111. 

S/ie tmvels l111ck ht Ume, i11 searclt of t-/ie 
mats of tJ1e "1wo11y11w11s collecfíve", tl1ro11g/1 
a series ofproposnls tfrnt co11cretize íts 
tl1eori:tic11l muf co11cept11a/ precepts. 

A111011g tl1e projects chOENll Vy A/íso11 
S111ithso111p·e tite Free U11iversity of Berlht l1y 
Camlilís-fosíc-Woods, tite Ve11icc Hospital liy 
Le CorVusier (1964-1965) 1111d 11ldo v1111 
orplrnnage Íll Amsterdam (1957-1960). 

Tite mwlysis of "lwteroge11eo11s" examples 
bro11ght farward by Smítl1so11 focuses 
011 syshmts in ¡ier111ane11t evoltttiou amI 
c/11111ge, to tlw detrime11t of tlte arclwtypes 
ami formal det-ermiuism 011 whic/1 modem 
11rchitect11re was based: i11terco1111e<tio11, 
association mies, tite possibílity ofgrowt/1, 
dimh111Uo11 aud clumge are tite mies for tlle 
co11stmctio11of11 s11pport wl1icl1, depe11di11g 
011 tite chamcten'sNcs 1111d dillw11sio11s1 can 
/le presentcd tlt a11 arcl1itectural aud 11rV1111 
scalc. 

15. Maqueta Hospital de Venecia de Le Corbusier 
Hospilal Vmíu Lt Corl1J1sier's 11wdt'I 
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En todos los ejemplos referidos por Smithson 
se pueden localizar claramente los conceptos 
de estructura, crecimiento y transformación. 
Además de ellos, cada edificio posee 
una identidad propia, proveniente de las 
especificidades y los parámetros del proyecto, 
lo que dificulta la determinación de caracteres 
formales compartidos. Así, en algunos 
ejemplos es muy fuerte la presencia de la 
trama mientras que en otros está totalmente 
ausente y es reemplazada por otro tipo de 
estructura. He aquí uno de los motivos por los 
que no se puede construir una definición clara 
y precisa de mat-building. 

"Efectivamente, algunas arquitecturas poseían 
esta estructura de malla o a red como principio 
configurador, pero en otros casos, el tema de la 
malla era inexistente y en su lugar la idea del 
crecimiento parecía sostenerse sobre otros tipos de 
paradigmas, como por ejemplo en la repetición por 
agregación de unidades mínimas, desplazando así 
la metáfora del tejido a la del mosaico. "12 

A pesar de que Smithson esboza las reglas 
para reconocer y leer este sistema, en su 
artículo queda ambiguo en el significado dado 
a mat-building. Para sumergirnos en la esencia 
de este sistema empecemos por una reflexión 
sobre el sentido literal de los dos términos que 
conforman el concepto: mat y building. 

El término mat13 fue introducido en el último 
encuentro del Team 10 en Berlín, en i973. 
Encierra en concepto de tejer, entrelazar, crear 
una malla. La arquitecta inglesa no estaba 

16. Vista aérea del orfanato de Aldo van Eyck 
Aeri11l vic<.P ofA/rfr1 t><111 Ei¡ck's orpht111agc 
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Iu ali l~ftlw Ci!SCS 

idea o.f stmct-11re, 

n re clenrly 
Itas irs ow11 
111111 

is. 

"J111iecd, SOlllC l!IJICS o/11rcliílccl11ff l/oCd IÍ!ÍS 

web or str11c!11re as 11 rríuciple. /111/ 
Íl1 ot/ier cases íl wns 1m11-<·.rislc11! 1111d lite idea 
ofgrowtil 5cc111cd lo lic /111scrl uu u/her l1¡¡ws o( 
¡mmdígllls nm11plc, l1y 
nggregnlion o( 111í11i11111111 1111il,;, l/uni !he 
mcloplwr of t!teJáliric lo 11111! o(llll' momic. "12 

T/1c text !ly S111il/1so11 does 1wt 
define t'/w term 
m1tlwr providcs a sel" 
to recog11ize 111111 il1cue s1¡ste111s: to 
beti"er 111ulcrsta111l its essc1lCc, wc s/1111! talw 

011 tl!c 
mer111i11g 

11ie ter11111mtr1 was i11trod11ced tlw 
last Il!1w1 10 i11 Ber/i11 Íll 1973, 1111d it 
e11co111passes tfle sc11se 
mul we/I. 'J11c E11g/ísli arc!títect was 110t 
i11terested ill its 01ga11íc sirle, l111t mt/wr Us 
stntctuml 011c, that could well dcscrí11c lile 
vemacufar arcltítecture Nwt nmstituted tl!e 
'

11wo11y11w11s colledivc". 

17. Diagrama de crecimiento de la Freie Universitat (Berlín) 
Diasnw1 gn;znth ')flÍh' frcic Ui1i"on$ila/ ([)n)i!li 



interesada en el lado orgánico del término 
sino en el estructural, que bien podía describir 
todas aquellas arquitecturas vernáculas que 
formaban parte del "anónimo colectivo". 

Para analizar el término building recurriremos 
a las consideraciones de Carles Muro, quien 
analiza la palabra según las dos categorías 
gramaticales que tiene en inglés: sustantivo 
y verbo. A través de una lectura crítica del 
artículo de Smithson, el arquitecto catalán 
subraya la diferencia de significado entre ambas: 

"En el caso de que fuera entendido como sustantivo 
deberíamos ver las ilustraciones del artículo de 
Alisan Smithson como una serie de edificios que 
comparten determinadas características. [ .... ] Si, por 
el contrario, el término fuera entendido como forma 
verbal estaríamos refiriéndonos a una acción, a una 
forma especifica de obrar. Es esta segunda acepción 
la que me parece más interesante y productiva, 
porque el interés no se centra en las obras sino en 
los mecanismos de producción de las mismas, y 
estaríamos aproximándonos a la noción de sistema. "14 

Entender la palabra building en su concepción 
procesual significa aceptar el paso de una 
arquitectura estática a una arquitectura 
dinámica. Este salto se da gracias a la 
introducción de la dimensión tiempo, que 
transforma proyectos cerrados en procesos 
abiertos y sistemas de objetos en sistemas de 
relaciones, en las cuales es la actividad quien 
marca la importancia. El propio Le Corbusier, 
en el Hospital de Venecia, abandona la 
arquitectura formalizada a través de objetos y 
prefiere un sistema arquitectónico dinámico. 
Alison Smithson subraya en su artículo la 
naturaleza sistémica como base del mat-building: 

"Las partes de un sistema adquieren la misma 
identidad del sistema [ ... ]. Los sistemas tendrán 
más de tres dimensiones habituales; incluirán 
la dimensión del tiempo [ ... ]. Los sistemas serán 
suficientemente flexibles como para permitir el 
crecimiento y el intercambio durante su vida 
[ ... ]. Los sistemas quedarán abiertos en las dos 
direcciones, los sistemas más pequeños hacia el 
interior, los más grandes hacia el exterior[ ... ]. Los 
sistemas presentarán, al principio, una actividad 
muy intensa para no comprometer el futuro [ ... ]. 

A very fotercstí11g considem tío11 is tltat o/ 
Caries Muro, who examillcs tite word 
l111í/di11g i11 its two 111ea11illgs i11 tire Euglísh 
/a11g11age. 1'l1ro11glt a crítica/ readi11g of t/1e 
article liy Aliso11 S111ithso11, tlw Catalan 
arcl1ítect 1111derlilles tire dijfereuce 
/Jctwce11 tlle use o/ b11ífdi11g as a 1101111 oras 11 
vcr/J: 

"If i11tmded as rJ 1101111 wc s/1011/d co1rníder the 
ill1181mlio11s Íll the 11rtíc/e by Alíso11 S111i//1so11 
os o series of lnúldíngs whicl1 s/inrc 
c/111r11ctcríslics. [ ... ] If however, t/lc fer¡¡¡ i11 
11J1dcrstood ns a ver/J, it wo11ld nfer to 1111 
actio11, to o spcrij1cfor111 o(opcmti11g. 77ds 
seco11d 11iemti11g sec111s to 111e 111ore i11tcrcsti11g 
1111d producfive beca use Udaes 11atforns 011 the 
works but rother 011 t/1e way lhey nre prodwed, 
n11d t/111s to nn 11pproxi111r1Uo11 lo file 1101 ío11 of 
syst-em. 1114 

To 111ulerstm1d t/1e val/le attributed to f"lie 
proccss Íll l111ílding is to 11ppreci11te tlle 
tm11sitio11 from a statie 11rcldteeture i'o eme 
that is sysf'emic mrd dy11a111íc, a shiftgíve11 
l!y tlw i11f'rod11ctio11 of the di111e11sio11 o/ time, 
that tm11sfor111s closed profects foto ope11 
proccsses a11d systems <~{ objects i11 rclatio11s 
systems, Ílt whicl1tlte11ctivity is ce11tml. Le 
Corlmsier /dmselj; in tl1e projeclfor t-//e 11ew 
ltospital Í1I Vc11ice, a/Ja11do11cd tite idea o.f 
m1 arcf1Ucct11re made of o/Jjects for a more 
dy11m11lc 011e. 111 her essay, Aliso11 S111itllso11 
empltasizes the systematic 11M11re 1mderlyi11g 
tlie mat-lmildúig: 

"The ¡inris of 11systcm11cq11irc tlwir ídrnlity 
jí·om thc system itse/f [. .. ]. Tile syste111s wíll luwc 
111ore 1/11111 lile thrcc usual di111e11sío11s; they wi/l 
i11cl 11dc thc dí111rnsio11 of time [ .. .]. Thc systems 
will be s11ffide11tly jlexílile to nilowfor growth 
1111d i11terc/11111geobility d11ri11g theír lije/. .. ]. The 
systems will rc11111i11 open i11 bot/1 directio11s, t/1c 
smollcr syste111s towards tlie i11taíor, file lnrgcr 
011es towards tire oufsidc [ ... ]. 171e systems will 
prese11I, nt fllcir í11ccptio11, 11 very í11tc11sc activity 
í11ordcr1101 lo jeopardizc !11ef11t11re / .. .]. Tire 
cxpmrsion rmd !he d1r1mc/er of tite syste111s wi/I 
be visible, or ni le11st ver(finblc, stnrli11gfro111 ihe 
pcrccpiio11 of thc ¡mrts of the syste111. "15 
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La ampliación y el carácter de los sistemas serán 
visibles, o como mínimo verificables, partiendo de 
la percepción de las partes del sistema. "15 

A través de la metáfora del mat se definen 
los sistemas horizontales de alta densidad, 
los llamados groundscrapers, que, densamente 
tejidos y entrelazados, favorecen la asociación 
e interrelación de sus partes. Además, 
sus complejas articulaciones interiores se 
desarrollan en varios tipos de recorridos
verticales, horizontales o inclinados- que se 
van encontrando y creando nudos, como si de 
una verdadera alfombra o tapiz se tratara. 

2.2. MAT-URBANISM 

"[ ... ] Conciosiache la citta non sía altro che una 
casa grande, e perlo contrario la casa una citta 
piccola." 

Andrea Palladio 

Entre los ejemplos aportados por Smithson 
hay proyectos en los que el concepto mat se 
aplica a escala urbana, generando el mat
urbanism. Estos modelos, de gran importancia 
desde el punto de vista conceptual, incluyen 
las propuestas de Candilis-Josic-Woods 
para el casco antiguo de Frankfurt y la 
del matrimonio Smithson para Kuwait 
(1968-1972), dos de los proyectos más 
representativos del momento. 

!he so-cal/ed 
Wal>i!/I //llí/ 

l1míderl, ¡iromotc the associatfo111wd tlic 
i11tcr-re/aU011sl1ip parls. Jts 
i11tem11/ artirnlatious wít/1 
typcs -1>crrirnl, lwrízo11t11/ 1111d 
illcliucrl- wllic/1 b/e111I /-o crcalc lwots as iu 11 

rea/ rnrpet-. 

"[. .] tli11¡; thc city is 11othi11;~ 111orc !111111 a /!is 
/muse, m1d 011 //¡e co11tmn¡ /he l11.>11se fr; a on11111/ 

lown." 

Amo11g tire e:mmples 
Vy Smitltso11, of great 

A11dtl'11 Pa/ladio 

the co11cept1111l poÍlll ore tlwsc 111 
w/1ic:l1 tite m11t is 11pplied to t/1e nr/1011 scafr, 
prod11ci11g mat-11r11mtis111 wlliclt, h1 thc 
pm¡iosed profeds b¡¡ Crwdilis-}osic-vVoods 
(or Hte historie cc11ta ami Íll 
tl10se of tite S111ítilso11s J{>r Kuwait (1968-:1972), 
represe11t two 11tbm1 

projects of tlw cm. 

18. Vista aérea de la maqueta del proyecto para el Kuwait de Alisan y Peter Srnithson 
Aairll vh7P ''.f 111(' modd t~ftfo: projt•ci.Jór r-Jii: Kuwait r!f'Alisnn 1111d Pdt'I' S111íf/1$tlfl 
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Con el proyecto para Kuwait, los Smithson 
abordan la ciudad árabe, buscan el instinto y 
estudian el concepto de las permutabilidades, 
con un "cubo neutro" susceptible de 
transformarse: de casa-oficina a espacio 
comercial. 

La estructura de este mat urbano se piensa con 
una medida y una organización que permite 
la adecuación y el cambio, dispuesto para 
hospedar nuevas funciones: 

"[. .. ]el "cubo neutro" contiene una célula 
elemental subceptíble al cambio: de casa a 
laboratorio, de frutas y verduras a tienda de 
comestibles; una calle de casas con la panadería 
en el medio, se convierte en un zoco con el simple 
expediente de extender trozos de tejido sobre la 
calle ... en proporción a las necesidades. "16 

De las palabras de la arquitecta inglesa 
podemos deducir que ya desde sus orígenes 
los proyectos de mat-urbanism interiorizan la 
movilidad, la relación con el paisaje y con el 
tejido urbano existente. 

El debate sobre la movilidad, tema abordado 
ya en los primeros encuentros del Team 10, 
se convierte en el eje de la planificación de 
las ciudades tanto desde un punto de vista 
social como de infraestructuras. Los Smithson 
entienden que los desplazamientos no solo 
guardan relación con la escala del automóvil 
sino también con el movimiento general de 
unas ciudades cada vez más dinámicas. 

Así pues, el mal-building a escala urbana es 
a un tiempo arquitectura e infraestructura 
que, teniendo en cuenta las complejidades y 
las contradicciones de las urbes, puede ser 
descrita como: 

"[. .. ]organismos vivos integrales,' donde 
infraestructura y movilidad están incluidas en los 
procesos de mezcla de las partes. Estas tipologías 
de edificación rechazan la monofuncionalidad y 
están en la base de los complejos pluriftmcionales 
de flujo integrado. El mal-building engloba 
estructura e infraestructura y resulta una entidad 
a medio camino entre edificio y ciudad [ ... ]"17 

Ju the worlc far Kuwait, tlw Smithsons deal 
witli tlie the111e of the amb city, they search 
for the "fostinct" mtd study tl1e 110No11 of 
pem111tnbi/ity wlwre tlw "neufral cu/Je" 
allows :for a widc muge of c/ia11ges: from the 
home-worlcsliop to a commercial s¡mce. 

11w str11ct11re of tltis urbau mat fo desig¡wd 
wWi a measure aud rm orga11izatio11 tliat 
al/ow for adaptatio11 ami clurnge, ill order to 
11cco1111110drde 11ew f1111ctio11s: 

"[ ... ]tite "11cutmi cube" co11faí11s 1111 ele111entary 
ccl/ li1t1! is pro11e lo clu111ge: fro111 lw111e lo 
works/10¡1, ji'o111,ti·1dls1111d vegcl11l1/cs to grocery; 
1111 a/ley of ho11ses wítit a /Jakery in !he 111iddle is 
co11z>erled i11to 11 so11k by s/111ply p/11cí11g pieces 
offaúríc 011 thc road ... i11proportio11 to the 
11ceds. " 16 

Fro111 the words <~f the Euglisll archít-ect, 
we 11ote tlrnt tlie 11111t-11rbr111is111 profects 
iutenmlized sí11cc tlteir begí1111i11gs the 
tllemes of mallility, of relatio11ship wit/1 
tl1e la11dscape rmd witll t11e existing urbrm 
fabric. 

Tlw dcliate 011 mobility, prese11t 111/'eady 
/11 tlw early meetillgs oj'fo1111110, /Jecomes 
cmtml to tlle pla1111i11g of cities, (wt/1 from 
a soci11l 11ml i11fmstmctuml poi11t of view. 
Tite S111itliso11s 1111derstmul tl111t 111ovc11ie11f 

is 11ot 011/y re/al'ed fo cars, but· t·o t!1c general 
tw111sfor11111tio11s of 1111 i11cre11si11gly dy1rn111ic 
cíty. 

Mat-lmildillgs 011 11 urlnm sea/e are 
si11111/t111wo11sly 11rc/1itect11re mid 
Íl(frastructure wlticl1, co11sideri11g tlie 11r/Ja11 
comple:dty ami coutradictions, ca11 be 
descríbcd as: 

"[ .. . J U11divídcd living org1111ís111s, where 
!11/Í'trs/mcturc m1d 111obility arc i11d11dcd í11 !he 
proccsscs of 111ixt11rc of lhe parts. Tlwsc 1111ildi11g 
lypes rejcct 111011of1111ctío11nlíly rmd are llic lmsh; 
llf n111llifí111ctio11a/ colllplexes wítl1 m1 i11tegrnt-ed 
111avc111e11t. MnHmi/dillg h1corpom/·es stmct11re 
illlil h1fÍ'11stmcl11rc, res11lli11g i111111 cntíty /111/f'way 
belm.'c11 a /111ildi11g !111(/ the cíty [ .. .]''17 
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El mat rechaza la separación de usos 
característica del urbanismo racionalista y 
favorece el intercambio entre el edificio y la 
ciudad, entre el edificio y el paisaje. 

Otra de sus características es la capacidad 
de extenderse hasta revestir completamente 
una superficie alternando espacios abiertos y 
cerrados. 

Los mat se adaptan al contexto, aprovechan 
los recursos naturales, la ventilación natural 
y la exposición solar, creando en sí mismos 
un microclima. Son sistemas que han nacido 
en un contexto realista, invitan a tener en 
cuenta la sociabilidad y un punto de vista 
antropológico en los trabajos arquitectónicos y 
urbanos. La evolución de los mat-buildings en 
ámbito urbano da lugar a la mat-city. 

Un ejemplo complejo y fascinante es el plan 
para Tokio (1958-1961) de Kenzo Tange 
(1913-2005). El arquitecto japonés describe 
la urbe contemporánea como un espacio 
complejo, rico en contradicciones: 

"[. .. ]Vivimos en un mundo de grandes 
incompatibilidades: escala humana y sobrehumana, 
estabilidad y movilidad, permanencia y cambio, 
identidad y anonimato, comprensibilidad y 
universalidad [ ... ]"18 

Las propuestas del mat-urbanism darán forma 
al pensamiento arquitectónico de Van Eyck: 

"La declaración 'gran casa-pequeña ciudad' es 
deliberadamente ambigua. De hecho, ambigüedad 
y naturaleza que me gustaría ver trasladada a la 
arquitectura. "19 

2.3. REFLEXIONES 

REFLECTIONS 

En este punto del camino hacia el mat-housing, 
cabría recapitular algunas de las principales 
ideas sobre el sistema arquitectónico del mat. 

- La evolución de la construcción teórica 
y práctica de los mat-building se ha visto 
acompañada siempre del concepto de 
proceso, entendido como conjunto de reglas 
y acciones bien definidas. Desde un punto 
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1\1at-l111íldfog rejects the of 
uses wllic/1 wit/1 t/lc mtio1111/íst 
11t/Janism. 

Mat systems to t/!c co11tcxi> m11l 11sc 
its rcso11rces1 s11c/1os1mh1tol Pe111iilltío11 muí 
solar cxpos111'C, cl'l'aU11g a 111icrocli111aic i11 
íhemsc/vcs; bom !11 a rcalislic e1wivo111m•11t, 
tlley promote 1111d 11 ccrtaill 
1111thropol ogica / lo 11 rc/1 i tcc/11ra1 
11111111rba11 íssur:s. Tlic evo/11tlo11 
lmildhrg i1111r/1111111rcas 
m11t-cíty. 

"[ ... ] lVe livc í11 n wor/d o{ímoill/1i11i/!ilitics: 
tite l11t111m1 mu/ s11per/11111rn11 sea/e, st11bílíty 1wd 
1110l1í/ity, pcm11111e11cc 1111d c/11111gc, identih¡ 1md 
mumy111ity, ond 1111ivcrsr1/íty 
f ... rw 
111c proposa/s of t/1c 11111t-111'11r111fo111 wí/I slrnpe 
tite tlrill kí11g of V1111 

"Tl1e 11sscrtio11 /1011se-.sm11l/ cífy is 
rlclí/Jemlcly n111l!ig11011s. TnfÍlcl, its a111big11ity i:; 
of n 1111t11re tlwl I wo11ld /i/.:e fo se,• lm11slatcd i11 
11rc/1itcct11re. "19 

At thís poi11t ít is necessmy to somc 
laudmarks, to more cmdilwc Oll!' 

joumcy t-owards tl1e mat-/1011si11g. 

- D11ri11g its l}Vollltio11, the llreordical 1111d 
pmclirn/ w11stmcl:io11 of t/Je 
has bce11 



de vista teórico, esto puede identificarse 
con las tres reglas avanzadas por Srnithson 
y, desde un punto de vista práctico, con el 
proceso constructivo en sus partes. 

- Corno la arquitecta inglesa deja cierta 
ambigüedad, podernos afirmar de sus 
palabras que el mat-buíldíng no es un objeto 
arquitectónico sino un nuevo sistema 
formal que vira hacia "estructuras neutrales, 
intersticios y topografías de la realidad."20 

- El artículo de 1974 de Srnithsonno define 
con precisión el mat-buíldíng, dejando así 
espacio para una interpretación personal. 
Recoge el concepto de "anónimo colectivo" 
corno expresión de una arquitectura 
objetiva, fruto del trabajo impersonal que 
se libera del predeterrninisrno y de las 
referencias mecánicas de la modernidad. 

- Los sistemas proyectados introducen 
el tiempo corno cuarta dimensión, factor 
de importancia capital para una sociedad 
universal. Ésta, según la autora, debe 
rechazar los monumentos en tanto que 
expresiones del Poder, cuyo reconocimiento 
se da a través de la condescendencia hacia la 
autoridad, omitiendo cualquier formalismo. 

Así pues, los mat-buíldíng se consideran 
"formas abiertas" de los sistemas donde las 
funciones "enriquecen la construcción" y 
"el individuo adquiere nuevas libertades". 

Notas/ 
11 SMITHSON, A., septiembre 1974. "How to recognise 
and read mat-building: rnainstream architecture as it has 
developed towards the rnat-building", enArchitectural 
Design, nº 9. 
12 SUCH, R., 2011. "Leer un rnat~building, Una 
aproximación al pensamiento de los Smithson", en DPA 
27-28 MAT BUILDING, Barcelona, OPA. 

13 En inglés, mat se refiere a una estera. 

14 MURO, C., 2011, "Siguiendo la trama. Notas sobre 
el mat-building", en DPA 27-28 MAT-BUILDING, 
Barcelona, OPA. 

15 SM1THSON, A., op. cit. 

can be irlc11tífíed i11 tlw applicatío11 of tite 
t-/iree rcq11ire111e11ts set forth by S111itltso11 
ami, frow a pmctical poiut of view, in tlte 
co11stmctio11 process of its parts. 

-Despite S111itltso11's amfJíg11ity1 wlrnt we 
cau assert th1111ks to lter words is tltat 
mot-lmililfog is 11ot 011 arc/1itect:11ml obfect; 
l111t mtlwr 1111ew formal system profecterl 
towards "11c11tml structt!l'cs, í11terstfres mirl 
íopogmphies of rcality."20 

- fo tlre articlc of 1974, the S111it/1so11s do 
11ot cleatly explaill wlwt· 11rnt-l111ildi11g is, 
/eavi11g room far perso11al iuterprettltion. 
Tl1ey preseut tite eo11cc¡Jt of "mw11y111011s 
col/ective" as 1111 expressio11 of' a/líecfive 
ardlitecfm·e, tlw result of impersonal work, 
free of tltc pre-determi11ís111m1rl111ec/11wical 
rejére11ces of worlemity. 

- Tire systcms desigtwd i11cl11rle tlie fo11rN1 
di111e11sio11, i.e. time, of prime importm1cc 
for 11 1111iversal society. Tite lattcr, 
accordi11g to Nre 1111t/101~ 11111st reied 
111011111111.mts as m1 cxpressio11 of power, 
from whic/1 recog11itio11 takes place by 
11cq11iesce11ce to a11tl10rity1 ig11ori11g a/1 
forma lisms. 

Mt1t-b11íldÍllgs are tlms consiilered "ope11 
fom1s", systems wllere tlie f1111ctio11s 11e11lia11ce 
tl!e co11strnctio11" muf "t1ie individual 
acquires 11ew freedom." 

16 SMITHSON, A., op. cit. 
17 VIOAL. J., 2011, "Mat-city: Plan de Kenzo Tange para 
un mundo flotante", en DPA 27-28 MAT BUILDING, 
Barcelona, OPA. 

18 TAFUR1, M. 12/1961, Un piano per Tokyo e le nuove 
problematiclle dell'urbanistica conlemporanea - Panorama, en 
«Argomenti di architettura». 

19 VAN EYCK, A. 1974, Temn 10 Primer, Cambridge: MIT 
Press. 

20 MONTANER, J.M., op. cit. 
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3. How TO CONSTRUCT AN ARCH/TECTURAL GENEALOGY21 

Casi treinta años después de la publicación 
del artículo "How to recognise and read 
rnat-building", Timothy Hyde propone 
una actualización crítica de la genealogía 
arquitectónica analizada ya por Alisan 
Smithson que puede ser considerada, en cierto 
modo, una suerte de integración. Hyde basa 
su trabajo tanto en revisar la continuidad 
del sistema hasta 2001 corno en rescatar 
proyectos cronológicamente entrelazados a 
los propuestos por la arquitecta inglesa. 

Al analizar los ejemplos propuestos por 
Smithson, Hyde advierte que, en su primera 
conceptualización, vienen definidos como mat
buí/ding solo los sistemas fielmente construidos 
según los criterios mat, definidos como: 

"un tejido horizontal de elementos programáticos, 
[ ... ] un juego de llenos y vacíos estabilizados dentro 
de un orden geométrico leíble; las condiciones 
exteriores son puramente contingentes, el 
resultado accesorio de los encabalgamientos y las 
interconexiones internas. "22 

La genealogía propuesta por Smithson, 
basada en el proceso de categorización dado 
por las tres reglas, es exclusiva: todos los 
ejemplos aportados pertenecen a una sola 
familia de mat, la que Hyde define como 
"pedigrí". En sus palabras, la estructura 
organizativa de estos últimos está: 

'formada de una parrilla o de otro esquema 
geométrico regular, que responde a la solicitud de 
la claridad laberíntica. "23 

y excluye otras posibilidades de mat-buílding, 
reforzando las raíces del Universidad Libre, 
ejemplo clave del texto srnithsoniano. 

Por el contrario, Hyde propone una visión 
inclusiva que abra las puertas en busca de 
nuevas genealogías, más ricas y laberínticas, 
convencido de que la contemporaneidad, 
caracterizada por una alta complejidad y 
poca claridad, necesita sistemas estructurales 
más laberínticos. Abrir la perspectiva implica 
la salida del estrecho convencionalismo de 

Tltir'ly yenrs after tite ptt!llícntion oftl1e 
article "Ifow to recog11ise mu/ reiuf 111at
V11ildi11g", Timothy Hyde offers o critica! 
11pdate of.1lliso11 S111ithso11's arcltitect-ura/ 
ge11ealogy, wl1icl1 c1w In regardcd, Í1I a certai11 
way, as a khtd of i11tegratio11. Hyde !Jases ltis 
work l1oth 011 the co11ti111mtio11 of tite ti111di11e 
1111/il tlie prese11t (2001), ami tite íde11tlfimtío11 
of profects Hwt are chro11ologic11fly 
co11te111pomry to t1tose presmt-ed by Aliso11 
S111ítilso11. 

From the illrnlysis of Nie cases put forword by 
S111it/1so11, Hyde 11wforstm1ds tlwt i11 their.first 
co11ccpt1w/iwtio1111111t-buildh1g re.fers only 
to t/1ose syst·e111s whic/t are b11ilt accordillg to 
tl!e milt criteria, wltich can !1e defilwd as: 

"n lwrizo11tnl fabric of programmatic clemmts [. . .] 
a play of solids m1d voids seifled wi111i1111 rearlalJ/c 
gco111ctric order; thc cxlcmol cowlitiol!s are p11re/y 
co11ti11gmt, tlie accessory rl'sult of t/ie Ílllcntal 
overlappí11gs 1111d i11lcrco1mcctio11s. " 21 

S111ithso11 1s gl'llealogy, based 011 Nie 
rntegorizatiou process give11 /Jy tite tilree 
crUeria, is exclusive: ali of ller exmup!es 
/Je/011g t-o a si11gfefi1111ily of 11111t, to tlmt 
whic/1 Hyde defi11es a si11glc "pedigree". In 
ltis words, tite orga11iwtio11al stmcture of tlte 
lt!tter is: 

'Tor111cd by a gríd or rmother regular geometric 
sclwmc, t/111t rcspo11ds to the rcq11csl of tlic 
/abyrí11t/ií11e c/nríty. "23 

a11d exc7udes other possfüiliNes o.f mat
l111ildi11g, stre11gthc11i11g the fo1111datíolls of 
the Free U11iversity1 a key e:rnmple of tite 
S111itltso11ín11 text. 

Ill co11trast1 Hyrle is for rm inclusive visio11 
tliat ope11s tite door to tite searc/1of1ww 
ge11calogies, ríclter mut more composite, 
co11villced tlwt co11te111pormwity1 wit/1 
its lligh leve/ of complexity mula lack of 
c/aríly, 11eerls more lal1yri11thilw struct11ml 
systems. 111is ope1111ess i11vo/ves setti11g oside 
the 11arrow co1me11tio1111lity of the Britis/1 
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Smithson, llevando la mirada hacia "procesos 
que crean un ovillo comprimido en lugar de 
una ordenada distorsión"24. 

Para conseguirlo, Hyde cree necesario forzar 
el paso de matrices cerradas a matrices 
abiertas, con menos disposiciones reguladas, 
en cuyo interior se puedan entrelazar densas 
superficies de programa, estructura y 
circulación. Esta urdimbre compleja está en la 
base de los matted-buílding, mal-building fruto 
de genealogías "quizás menos respetables" 
pero que, en paralelo a la de Alisan Smithson, 
han significado el proceso evolutivo de este 
sistema formal. 

Según Hashim Sarkis, el mal-building 
ocupa todavía una posición central en 
el debate arquitectónico-urbanístico. La 
sensibilidad contemporánea, volcada hacia la 
sostenibilidad medioambiental, la eficiencia 
energética y del empleo del suelo, ha 
renovado el interés por él. Si a ello unimos las 
características intrínsecas del sistema, puede 
entreverse cuánto puede aportar aún el mat a 
la arquitectura y a la sociedad. 

Gracias a la ambigüedad que desde siempre 
le ha rodeado, asistimos a un retorno de su 
construcción vista como "posibilidad histórica 
que no ha sido totalmente explorada". 
Su ambigüedad fascina a los arquitectos, 
estimula su fantasía y, al contrario de muchas 
otras propuestas, no puede ser asociado 
a una tendencia estilística o a una moda. 
Recordemos que, ante todo, el mat es concepto 
y proceso. 

Muchos arquitectos contemporáneos ven 
este instrumento -aún en desarrollo, dada la 
flexibilidad de uso y la mixtura de programa, 
unidas a la indeterminación formal, 
funcional y dimensional- una respuesta a las 
necesidades urbanas y la posibilidad de crear 
sistemas fluidos y dinámicos. Como afirma 
Hashim Sarkis en la introducción al libro Le 
Corbusier's Veníce Hospital: 

"Los arquitectos van en busca de formas en las que 
un edificio pueda actuar como estructura flexible, 
antes de ser un contenedor rígido. "25 
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Así pues, el mat-building se percibe como un 
sistema-instrumento capaz de dar espacio 
a los cambios de costumbres y escala que 
se producen en la cultura del consumo. 
Si antes el panorama arquitectónico se 
caracterizaba por edificios con dimensiones 
más contenidas, en la actualidad viramos 
hacia arquitecturas institucionales y 
comerciales e infraestructuras de movilidad 
con unas dimensiones cada vez mayores. En 
una sociedad fluida, de redes, de confines 
informes porosos y permeables, donde la 
división y el cambio alimentan el concepto de 
híbrido, vuelve con más fuerza el "anónimo 
colectivo", vista la voluntad de los arquitectos 
de favorecer una vida donde el equilibro entre 
lo privado y lo público, lo doméstico y lo 
urbano, adquieren un valor creciente. 

La sustitución que en la década de 1960 
hizo que la estructura tomara el lugar 
de la forma y el habitar, el de la función, 
expresa aun su actualidad. Si en su tiempo 
el mat fue la respuesta estructuralista a la 
separación urbana de usos y a la segregación 
arquitectura-urbanismo, ahora que sus 
objetivos se han multiplicado con la búsqueda 
de una construcción medioambiental que 
favorezca lógicas de interacción, se percibe 
como un sistema capaz de interpretar y 
gestionar los cambios generados por la 
sociedad contemporánea. 

Para entender en qué términos puede ser 
considerado idóneo para ayudar y gestionar 
las mutaciones sociales actuales, cabe estudiar 
de manera concreta la esencia e importancia 
de estos cambios. 

Notas / f'1(Jf(~;; 

21 HYDE, T. "How to construct an architectural 
genealogy", en SARKIS, H., ALLARD, P. y HYDE, T., 
2001. Le Corb11sier's Venice Hospital and the Mat Building 
Reviva/. Munich: Preste!. 

22 Ibídem. 
23 Ibídem. 
24 Ibídem. 
25 SARKIS, H., en SARKIS, H., ALLARD, P. y HYDE, T., 
op.cit. 

tald11g place fo COllSl/lllff c11/1:11re. vV/wreas 
formerly, !mildings of smaller dimeusíom; 
¡11wfo111illatcd, at prese11t we are movi11g 
towards i11cre11si11gly lm;<;jer im;tíi11tío1111l 
1111d coi11111ercial 11rc11Ued11res a11d 
mobility i11fmstr11ct11res. lll a fluid society, 
chamcterizcd liy 11el:works aud blurred m1d 
pemll.'1111/c l101111d11ries1 in wllich Hte concep/· 
of l1yl!rid is /111sed 011sl111ri11g111111 
tliere is 11 stro11g comelmck to tite "1111011y111011s 
collectfoc", dueto tite 11rchitccts' willi11g11ess 
to yie/d to co11t:e111pomry l(fe, wl1ere rite 
V111a11ce (Jctween private-public a11d domestic-
11r!ia11 is í11creosí11gly valued. 

11w trm1sfor11111tio11 whiall took place 111 the 
60s, by wltic/1 strnc1ure su/lstit"uted form a11d 
residi11g took tite pince off1111ctio11, expresses 
stilf toriay its actuo/ity: m1d (ftl1e mat was 
011ce tite stmctura list respo11se fo tlw 11r!1a11 
sepam/'1011 o{ uses ami tl1e 11rcliitect11ml-
11rb1wistic segregatíou, its ol1fcctives are 
11ow 111m1Uoltl. Iu fact, ill the search .for 1111 
c11viro1111w11 tal arch Uecture wll iclt fovors 11 

logíc of illtemctíou, t1te mal: is o ble fo respo11d 
to flze clumges fald11g place h1 coutemporar¡¡ 
socicty. 

To u11derstrmd lww this fool ca11 co11trilmte 
íu 111mli'1gi11g contcmpomry social mtd 11rbtm 
cl11111ges, we must take a c/oser look at thcir 
esse11cc mui scope. 
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4. ALGUNOS EJEMPLOS 
EXAlvWl .. ES 

La selección se ha guiado por los tres criterios 
enunciados por Smithson y afianzados con 
corrección y completitud por la actualización 
crítica propuesta por Timothy Hyde en "How 
to construct a mat building genealogy". Esta 
selección garantiza unos vínculos teórico
conceptuales con la teoría madre del sistema y 
la apertura inherente a proyectos procedentes 
de diferentes genealogías. Toma forma un 
catálogo muy variado, tanto por dimensiones, 
procedencias y grado de desarrollo: desde los 
ejemplos contemporáneos más evolucionados 
volvemos atrás en el tiempo hasta las 
experimentaciones africanas del ATBAT con 
sus viviendas nido de abeja. 

El análisis de los ejemplos esencialmente 
se basa en el diseño de los mat-building 
según criterios gráficos comunes, para 
poner en relieve su estructura generadora 
y su proceso de construcción iterativa. Esta 
metodología se encuadra en la tradición del 
formalismo analítico, fundamentado en la 
crítica arquitectónica a través del diseño para 
localizar la trama y estructuras internas, y que 
tiene en Rudolf Wittkower y Colin Rowe26 a 
sus máximos exponentes. 

También es interesante utilizar el concepto 
fondo-figura para entender cuándo las 
intervenciones mat-lwusing son más profundas, 
es decir, están integradas en la estructura 
urbana, o cuándo son más figura, elementos 
autónomos dentro del tejido urbano. La 
elección de esta metodología es de tipo gráfico 
y consiste no solo en una confrontación 
dimensional sino también en la formulación 
de valoraciones cualitativas y cuantitativas. De 
cada proyecto se aportan materiales diferentes, 
ya sea por dificultades de localización de 
determinada documentación o por no ser 
representativos para el discurso. 

26 MONTANER, J.M., 2007. Atquitectura y crítica. 2' ed. 
rev. y ampl. Barcelona: Gustavo Gili. 

11te se/ectío11 was guided by S111itliso11's tltree 
criteria1 mul, iu order to eusure acc11mcy 
1111d completeness, Timotl1y Hyde's ctítical 
11pdate, provided i11 his essay "How fo 
co11struct 11 11lat-/J11ildi11g geuealogy". Tllis 
cltoice provides a tlworetical a11rl co11cepl1rnl 
liuk witlr. tlw motlter theory of tlw system, 
lmt 11/so le aves spaccfor a series of projccts 
origilrnted /Jy tlijferenf geuealogies. Tite 
resuU is a catalog whicl1 varíes i11 size, 
origill amf negree of development: fro111 file 
11wst nrlva11ced co11tempoi'ary exa111ples, wc 
go /;acle iu time as far as Íhe Ajífra11 
experi111e11Ú ofthcATBATwitli íis 
"ho11eycomb" lw/Jitaf-. 

111c 111111/ysis of tite cases was bascd 
011 tite desigu of tite 111at-lmildhtg 11ccordi11g 
to co111111011 gmpflic crHerin, i11 order to 
ilighligllt- tite gcmemti11g sc/ieme mir/ tlw 
iterative b1tildi11g proccss. This metlwdology 
is attrilmtab/e to tl1e tmdition of a11alytirnl 
fommlism, /Jased 01111 rescarcl1 011tl crit:iq11e of 
arc/iUect11re, of wllic/1 Rudolf INUt/wwer ami 
Coliu Rowc26 were tlie /cadi11g expo11e11ts. 

It ís also ínf:erestiug to use tlie co11cept 
of Vackgro1111d-for1111 to 1111dersta11d wlie11 
lhe 111at-l1011sÍltg i11terve11tio11s are more 
/lackgrormtl, í.e. i11tegmted iu tlle 11r!Jm1 
struct11re1 and wlie11 tlwy ore moreform, 
í.e. 1rnto110111011s elements wifhfo tl1e 11rVm1 
fa/Jric. T/lis type of 111etl1odo/ogy ís l1ased 
Oil gmpltical critcria nud nllows 11ot 011ly 

11 pote11Nal dimensio1111l co111p111'íso111 lmt 
also the j'om111latio11 of quaWative mu/ 
quantitative assess111e11ts. Not all projects 
prcseut-the same mal-erial, /Jecause of tlw 
diffic111ty i11 retrieví11g it a11d becm1se it wo11/d 
/Je superfl11011s for 011r reaso11illg. 
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2008- RURAL MAT 
NJIRIC+ ARHITEKTI - Markusevec, Zagreb 

Tomando la escala rural como punto de 
partida, la tipología de casas semiadosadas 
se reconfigura en una serie de tapices rurales, 
planos, introvertidos y densos. El conjunto 
se compone de cuatro bloques, cada uno 
con el mismo número de viviendas. Dentro 
de un conjunto denso y compacto, estas 16 
viviendas están visualmente dispuestas lo 
más separadas posible, en un esfuerzo por 
mantener las cualidades de una residencia 
individual. Ello produce terrazas, jardines 
privados y vías de acceso independientes, lo 
que puede definirse como "un nuevo prototipo 
suburbano denso y antiacumulativo. "27 

27 AA.VV. 2010. Vivienda total: alternativas a la dispersión 
urbana. Barcelona: Actar. 

Emplazamiento urbano 
llrl11111pfo11 

19. ~ 20. Vistas exteriores del conjunto 
E.Yfc1'ior ·pfrm> (lf!lte compfrx 

[42] 

Taki11gtl1e mral sea/e as a poiul 
the typology lrn11~c11 has 
been rccom/Jillerl 111/-o 11 ~erfrs 
rnm/ mai:s - hlin1valcrl, 1111d dc11sc. Tire 

dense a111f 
1111 Ns are 

givcs way to tcrmccs, 
Ílldepcndmt 11cress 
to as a "11ew 811l111r/!1111 
n111ntlntiuc, 1127 

' 

l1locks, c11ch wirll 
lii~hle tlw 

Diagrama del conjunto 
Did31'1HH f~/ tl:e ((1111pfc ... 



Planta baja unidad norte-este 
G1il1111djfoor 11orfl1-nu->t 1111il 

21. Vista interior del conjunto 
l11inhir PiCiO t?(il11' ('(li11J1l1',\' 

Sección 
SúfÍUll 

Fachada 
F11c11dc 

IDDD 

22. Maqueta de estudio 
Mod('lstllll!f 
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2008 - MTN VIVIENDAS MOUNTAIN 
BIG & JOS - Copenhagen, Denmark 

El proyecto nace de la voluntad de no crear 
dos elementos separados sino de mezclar el 
programa en manera volumétrica: esto se 
traduce en la división en 2/3 de aparcamiento 
y 1/3 de zonas habitables. Las viviendas 
parecen casas soleadas con jardín sacadas de 
un barrio residencial, aunque dispuestas sobre 
un edificio de diez plantas. Las viviendas 
tienen entre 80 y 150 m2, y cuentan con jardín 
y acceso directo al aparcamiento. Además de 
contribuir a la privacidad de las diferentes 
viviendas, los jardines en las terrazas dan 
al conjunto un aspecto cambiante según las 
estaciones. 

EmplaZamiento urbano 
Url11J11plr111 

23. Vista aérea 
A'rinfz1h;¡p 

[44] 

Tlie projeet tricd to avoid nw1ti11g two 
sepnmtc lmt ratl!a oimed at 
combillíng tlie progmm tite 
rcs11Uiug distri/111tio11 is space 
1111rl 113 Tlw /¡¡ Ucr rcscm/1/c 
family lwnses wil/1 
reside11tí11l distric!, 1111r/ 
lmildi11g. 'J11e 1mils lll'<' 11111dc 11p 
arca m11gi11gJi·o111 IW to 150 111', 
tcrmce rmd dfrect 11ccess to tite 
111 rufdHío11 lo to tlie 

Diagrama del conjunto 
Diagrmn o/ fhe ecm1ph'\ 

24. Vista exterior 
E.rfrrior z.lin!' 



Planta tipo 
Aloi!I tluor 

~cci~n l~ngitu~inal 
i . .:.111,~;¡h11!m11ls1:dw11 

25. Vista exterior 
F.dcriu1· 11iew 

___,___j 
1 ; 

ºllf 1 •¡ en D 

'-' 

Planta tipología 
Fhi~ir1mit 

26. Detalle de Ja cubierta 
Odai!tft-l1crMf 

11 1 1 

BS:l 

\ \__] 
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2008 - 67 VIVIENDAS EN LA MAQUINILLA 
DOSMASUNO ARQUITECTOS - Colmenar Viejo, España 

A través de la reinterpretación de la 
topografía natural, el proyecto construye un 
nuevo territorio habitable. 
Las 67 unidades residenciales que forman el 
tapiz se configuran según una matriz regular 
de 6 filas en las que se encuentran de 9 a 12 
unidades. Éstas, superponiéndose unas sobre 
otras, crean un sistema que se escalona para 
adaptarse a la pendiente del 30% del solar. 
La base de la alfombra está compuesta por 
espacios satélite de las viviendas, como el 
garaje y los trasteros. 

'l 

v-----
~ 

Emplazamiento urbano 
lhbm1 plan 

27. Render aéreo del conjunto 
Aaial r~·11der 0.f tfte compfex 
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Througli tlw 
topogmpllj¡, tlw 
lwliitntio1111rc11. 

accordi11g to 11 

eac/1 of wllic/1 is 
1111its. 1ls ead1 """" ,_,.,, 
layeríug sysh:m is creaicd 

of fl1e 11atllml 
wm¡ to o 11ew 

11dapts to the :JI)'?;, atea. T/1c 
!Jasis of H1is carpe!" /wsl-s sMellitc spaccs of 
tl1e reside11ce suc/1os11gnmgc111111 s!omgc 
roo111s. 

Planta aparcamiento 
ParkíHs.fli)j)/ 



Planta tipo 
A/11i11jloor 

Sección longitudinal 
'-<'!i>;ift¡¡fj¡¡¡¡/ ~Ct\'fh111 

'~~ ~· -'; ~-,>~.' 
' "\ ' _: ''\ 

28, Render de los accesos a las viviendas 
/{cnift'J" <lf !hi> lw11:::ing 11crc:'·> 

29. Maqueta de estudio 
ModdHtudy 

Planta tipología 
Ffo1Jr 11nit 
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2006 - CARABANCHEL 11 
MORPHOSIS B+DU - Madrid, España 

El proyecto toma como referencia el pueblo 
medieval y explora jerarquías y modelos 
sociales diferentes. El programa consta de 
141 viviendas para un total de 10.389 m2 de 
parcela y de un aparcamiento subterráneo 
que libera al complejo del tráfico rodado y 
potencia un ambiente de pueblo con estrechas 
calles peatonales. "La importancia otorgada al 
paisaje culmina en un gran patio central público, 
que proporciona un área de 3.000 m2 "28

• Las 
unidades que construyen esta alfombra se 
encuentran en el centro del complejo y están 
flanqueadas por un volumen bajo en un lado 
y otro de seis plantas en el otro, allí donde se 
encuentra el acceso al complejo. 

28 "Housing sociale a Madrid, Spagna ~ Public housing 
at Carbanchel 11, Madrid, Spain". 2009. Industria delle 
costruzioni, 43 (407), pp. 34-41. 

Emplazamiento urbano 
Urban plan 

30. Vista aérea del conjunto 
Aainl oh-.wi of //¡,; com1'lcx 
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Tlle profcct fokcs as Us 
village t1111( 

111111 models. 111e 
co11structia11 

i11crcase, llarrow 
füe typicol c1wiro11mc11r 
í111port1111cc givc11 to ilic rnliíli11nlcs i11 
!he l11rgc cc11tm/ p11tío, whíc/1 n111sí.-;is 0(1111 arca 
of3,000 sq11a(c lif¿'fcrs"20• Tlw 1111ífs N111t makc 
11p tltis corpct are í11 i/1e ccutá 
muí are li11ed 11 low 110/Ú111e u11 011c sidc 
m11l 11 volumc storil's 011 tl1c othc1; 
wl1ic/1 is tlw 11111!11 occess to llw systcm. 

Diagrama del conjunto 
Diag111mt'.I th<'((1111¡1ic.t 

31. Vista de los tejados 
Vicz1' t~f tite roor; 



Planta baja 
<:ro11nd.fli111i 

32, ~ 33, Vistas del interior del conjunto 

/11/f'ti(tf z1fi Ti'~~ o/ lh:• (P!llfh'.\ 
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Planta primera 
Fir:::t.f1oor 
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2004/2006 - DONNYBROOK QUARTER 
PETER BARBER ARCHITECTS - London, England 

Este proyecto propone una reinterpretación 
de la tipología urbana de Londres: el 
resultado es un híbrido que podemos definir 
como: terrace/courhJard housing hjpologtj, cuyo 
esquema prevé una vivienda con jardín en 
la planta baja y una maisonette (dúplex) en la 
superior. A través del estudio de las relaciones 
visuales y espaciales entre el espacio público 
y el privado, se ha intentado inducir y 
condicionar el control social del espacio, 
aumentando el sentido de pertenencia al 
lugar. En 2002 el Donnybrook Quarter ganó el 
concurso "Innovations in Housing". 

Emplazamiento urbano 
/Jrba11 plim 

34, Vista aérea del conjunto 
Ai'rial z1fr111 (lf lite complex 
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111is proiect proposcs 11 

tite Lofl(foÍI ur/lrm 
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st11dy 
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t/1e social co111To/ 
seuse 11111! trll11c/1111enf to !he 
place. Ju 2002, tl1c Q11arter wo11 
tlw "Imwvatio11s 111 

Planta baja 
Gw1111dfl11or 

35. Vista exterior del conjunto 
Erftrior 'Vin¡i t'.f lh!' co111¡1frx 

nmtesl, 
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36. - 37. Vistas interiores del conjunto 
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1999 - PATIO HOUSES 
MVRDV - The Hague, Netherlands 

En Ypenburg -un nuevo barrio residencial en 
La Haya- MVRDV proyecta 45 casas patio, 
agrupadas en una única placa de 4,5 metros 
de altura. En una sociedad siempre más 
densificada, el despacho holandés ve en el 
jardín el último instrumento para vivir que 
puede asegurar a la gente un estilo de vida 
reservado, a la japonesa. 

Emplazamiento urbano 
Url•a11pla11 

Sección longitudinal 
Longi!udiiwl snJion 

38. Vista aérea del conjunto 
Aainl 'OiClu ¡~f lfle co111¡1lex 
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I/I Ype11l111rg -a 1ww rcsidc11ii11I diMrict i11 
The llagrw:.. MVRDV 45 
lw11ses1 grouped luto 11 pla te 
meters in 111 mr 
society, f"/1e sfl!dio co11ccí11es i-/ie 

os Nw la.st too/ of w/1id1 
provirles 1i rcscrved 
lífestyle. 

Diagrama del conjunto 
Dil18n1111 c:f tl11· co11117(1:x 

39. Vista exterior 
Er/tTiorz1irc;:11 
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TipologíaB 
U11itB 

40. Vista del interior de un patio de acceso 
lm1idc uii•w (!/11t(~11rtyard1l(t'f:l~ 
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1999 - PATIO HOUSES (Competition) 
MVRDV - The Hague, Netherlands 

Planta del conjunto 
Complcr FIMr 

Sección transversal del conjunto 
Tra11.sversa! sectio11 of !fo• co111p/t>).: 

41. Vista de Ja maqueta de estudio 
Vinu cif IÍ/e modd st11dy 
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42. Render de estudio de una tipología 
Re11dcr s/11dy {1(11 n11it 

Sección tipo1ogía 
'.~cdi{1¡¡ 1111if 
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Diagramas de las tipologías 
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1998 - VIVENDAS Y HOTEL EN GUADALAJARA 
STEVEN HOLL - Guadalajara, México 

El proyecto, constituido por una "Serie 
terrestre" y una "Aérea", consta de 200 
viviendas y 150 habitaciones de hotel. Las series 
acogen un híbrido entre ambas: en la primera 
encontramos habitaciones con jardín en el 
lado norte y en la segunda, apartamentos 
permanentes. "Unos Espacios de Intervalo 
Silencioso se recortan a través del tapiz de la Serie 
Terrestre, haciendo uso de la geometría de la sombra 
de la Serie Aérea '"19 solución que permite un 
cierto grado de perfectibilidad y flexibilidad. En 
cada uno de los Espacios de Intervalo, algunos 
vacíos subrayan la entrada a las casas con jardín. 

29 HOLL, S., 2003. Steven Holl: 1986-2003 [in searc11 of a 
poetry of specíftcs thought, matter and experience =hacia una 
poética de lo concreto, pensamiento material y experiencia]. 
Madrid: El Croquis. 

Emplazamiento urbano 
UrU1111phm 

43. Maqueta de estudio 
ldodt'lst11dy 
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T/1c project co11sists "1\•rreMría/" 
series 111111 rl11 '~lerfol" 01w, ít is home lo 200 
reside11ces rmd 150 hotel rooms. Tlic series 
welcome a cross lw/w,;e11 /iotel 1111d residmcc: 
in thc are l1Mcl rooms wi/11 o 
011 tl1e 11orth sidc, i11 tl1c seco11d, 
11pm'tme11ts. "So111c nreos uf "8íi<'11t i11tcrn11/" ore 
cut í11to tl1c cnrpct o( f/1c 'Tárc;frial Saifs, usi¡¡g 
thc gco111ctn¡ sivc11l>y1!11.· slwdow Acríal 
1lrc11"'", 11 soll!tio11tlwt111/ows 
degree 
of t/1e i11tenir1/ 11re11~, gaps 
to the lw11ses 

Diagrama del conjunto 
Diagr(//11 <d !lit• w111¡1/i:x 

44. Maqueta de estudio luz/sombra 
Ugh//i',Jir1dmu :>ludy l!lthH 
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1996 - ESTUDIO VIVIENDA METROPOLITANA 
KAZUYO SEJIMA - Jopan 

Este proyecto agrupa unidades residenciales 
de dos plantas, cada una compuesta por seis 
elementos: un jardín exterior, cocina-comedor, 
espacios de servicios y tres dormitorios. Las 
viviendas están dotadas de un jardín privado 
tanto en cubierta como en planta baja. 

Diagramas de proyecto 
Diagrmnr; of tf1e projcd 

Diagramas del conjunto 
Diasrn111:1 of thc compk:r 
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Planta primera 
Fin~t Floor 

I1tís profect focludes two-~torey residc111ia/ 
mlits, rnc/1 'of'wllicil is 
e/e111e11ts: 1w 011tdoor 
room, rooms m11i lilrec /Jcdrooms. Tite 

Planta baja 
Gn}//Jld Ffoo1 

Planta cubierta 
Ifoof Flw11 
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Sección diagramática 
/'li1l¡{f1l/lii/Jil!ÍC$tYfÍ¡¡i¡ 

45. ~ 46. Vistas de la maqueta de estudio 
Vh'H':·, ''./ i!w i//c'dci $///dy 

Tipologías 
Unit-" 

~ 

IJ\ 
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1991 - NEXUS WORLD 
REM KOOLHAAS - Fukuoka, Jopan 

OMA propone un proyecto compuesto por 
24 viviendas unifamiliares de tres plantas 
agrupadas en dos bloques: busca el contraste 
con la compacidad dada por la alfombra 
insertando un patio vertical privado que, al 
penetrar en el interior de cada casa, introduce 
luz y espacio. El objetivo es "proporcionar 
a cada casa una amplia gama de condiciones 
espaciales y de contraste tectónicos: confinado
diáfano, íntimo-abierto, público-privado, alto-bajo, 
tosco-refinado, oscuro-claro, concreto-abstracto. "3º 

30 OFFICE FOR METROPOLITAN ARCHITECTURE, 
2006. Oma Amo: 1996-2003. Madrid: El Croquis. 

Emplazamiento urbano 
Url1m1pfr¡11 

47. Vista aérea del edificio norte-oeste 
Aainl zlinP (lf lhe 11ort1M-Ptst l1uildi11::; 
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01\!fA proposcs a 
tltree-stor¿y 
blocks: its tlms 
tite iilea tlic rnrpd, 
i11serf"i11g a prívatr vertical whic/11 

pc11ctmtfog in t?acl1 of the lrousc,; i11irod11ccs 
ligl!t 111111 space, The is "In ¡11,ouídc 
cad1 lw11sc wíi/111 mnsc of s¡mli11/ c1111dilín1h 
mut str11ct11m! contras/: 

íntin1atc-opcu, ¡mli/ic-¡irív11/'c, /11//-:;/wrt, rnw-
1'cfined, dark-lisilt, cu11crclc-11bstmct. """ 

Diagrama bloque norte-este 
Nm"flH'nstilifl:.;r1m1/;/ocJ; 

48. Vista exterior de los edificios 
E.rft'rhir virw t!f ffit b11i!di11s:' 
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Planta baja 
Gru1111il)i(ltf! 
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Fachada norte 

49, Vista aérea de los patios interiores 
1io1al 1'/¡ \i•(if !/w i1llffitll c111irfyr1rJ; 
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50. Detalle de la fachada principal 
Dduil 1(1' f-{¡c t'ri11dpal ¡;w11de 
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Planta primera 
Fir!l!floor 

Planta segunda 
Scco11d .fh'H.11: 

Sección transversal I 
Tm11:wen1alsi:ctírml 
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Tipología 
lf11if; 

Sección transversal JI 
T11111~¡·,·r~ liou !f 

51, Vista interior 
l11/1'1ior7.•icu• 

52. Vista interior desde el patio 
l11tcriM view.fll)//1 tl1e (011rty1mf 
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1987 /1991 - URBANIZACIÓN NOVO SANCTI PETRI 
CRUZ Y ORTIZ - Chiclana de la Frontera, Cádiz, España 

La búsqueda de un mayor nivel de confort 
y de privacidad de las casas dentro de las 
urbanizaciones periféricas lleva los arquitectos 
a proyectar una tipología alternativa a la 
habitual. A través de la agrupación de las 
viviendas en dos núcleos compactos, casi 
cuadrados y que absorben las viviendas 
en unidades habitacionales mayores, la 
configuración morfológica permite una gran 
densidad en un solar pequeño. El tipo casa
patio con una disposición en L permite una 
buena orientación y ofrece protección frente 
al viento. 

Emplazamiento urbano 
Url11mplm1 

53. - 54. Vistas exteriores 
Ertcriúr 7.'h:wt1 
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o!ld 
of l1011ses wiflli11 tlw s11!111r!lim 11rbm1irntio11s 
s¡mrs the archítecfs lo 111111/tcmatívc 
to lile lmbi/1111/ rcside11ce. By gro11pi11g 
residt11ces i11 twó compact, nlmosl sq1111re 
1111c/ei1 11!1sorlicd i11 1111Us, tl1c 
d10se11 is a Me lo 



Plan ta baja del conjunto 
Cro11nd.fú'o1 (l/ f/11' c<1111r1k1 

Planta tipología A 
Floilr 1mif / 

SS, Vista exterior 
J'.dt'riur ¡1ft'/{l 

o 
Planta tipología B 
Ffoor unif B 
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1983/1986 - INDORE DEVELOPMENT 
BALKHRISHNA DOSHI, YATIN PANDYA- lndore, India 

El reto de este proyecto consiste en ofrecer 
soluciones versátiles y flexibles a una 
construcción a gran escala en la que el 
usuario final es anónimo. Dentro de unos 
parámetros estándar se permiten variaciones 
de balcones, entradas, galerías, patios, 
escaleras y huecos: de esta forma no solo se 
enriquecen las fachadas sino que también se 
permite la expresión de la identidad de cada 
dueño, creando un sentimiento de pertenencia 
y voluntad de mantenimiento, así corno 
sensación de comunidad. 

TJ1e goal is lo 
.flexible versa ti/e sofotio11s fo 11 
sea le co11stmci-í011, fo wilicl1 llic c11d 11sn 
is a11011y111011s. \lili'ialím1~ i11 l111ico11íes, 
e11tm11ccs1 p!ltíos, stairs 1wri 11oirfo 
11re 111/owed witf1i11 sfm1r/1mlized pam111efi:1·s. 
fo tllis way, 11ot m1iy nre !he e111'id1ed, 
lmi tlw 

11 mi (1 Sl'llSC of 

Oºo 

Planta baja del conjunto 
Grouml ]loor (1{ il;c co111¡1Jn: 

56. Maqueta de la intervención urbana 
Modtl (f r1rb11n i11ft!n.:.'fllriM1 

[68] 
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57. Primer layout antes de la construcción de los servicios 
Firsf lm;onl /)¡'f(1rc !l1c ú)/1$/r1Jclío11 o/ !fo· :~n u/1 e:.; 



Diagrama de crecimiento 
C1o<dhd11I,'\l'!ii11 

TipologiaA 
U!iii 

TipologíaB 
Unir D 

58. Vista aérea de una parte del barrio 
1\o"i1d Fl!·ii' tfrz fldr! o/ f/¡(' 1!1'h,;f1btlrl!(•(•d 

TipologíaC 
U11itC 

59. Detalle de las casas piloto 

TipologíaD 
UnitD 

Dctail 1'.Fflic de111011Btmtiflll lwutJi>s 

[69] 



1983/1984 - URBANIZACIÓN EN ALCUDIA 
ALEJANDRO DE LA SOTA- Alcudia, Mallorca, España 

El proyecto consiste en la realización de 
una urbanización turística con 50 viviendas 
unifamiliares y sus respectivos equipamientos 
comunes. La división del parcelario viene 
interpretada por el arquitecto como el sistema 
teórico para la construcción de una cuadrícula 
cuyas parcelas, agrupadas de cuatro en cuatro, 
configuran los recorridos rodados y peatonales. 

Emplazamiento urbano 
Urb1m 11/an 

Sección del conjunto 
Sectio11 of tlw co111p!t-x 

60. - 61. Croquis de Alejandro de la Sota 
Sketch (~/Alejrwdro de la S(i/-a 

[70] 

Tite projcct involvcs tlw co11stmctio11 
taurist 11rb.1111íz11tio11 wítli 50 
residc11ces ami relatcd 
plat rlivisiou is devisa! l1y tllc 11rcl1ilcci' as /'/1e 
tlteorctical tlle cm1stmctío11 
grid, i11 whic/1 thc pnrccls, 
offour, tmce tl1c vcl1ícfo 1111rl 
patltways. 

Planta baja (cuatro unidades) 
Crm111d.flc1oi tjó11r1111ilsJ 
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Planta baja de Ja tipología 
Gw11ud}foor 1f 1111il 

Sección longitudinal 
L)11síl11diuill·:¡'cth1u 

62, - 63. Vistas de la maqueta de estudio 
\!iczc:i<'.{lhcl!IPdcl si11,fy 

iLJ 1 17 
¡~ CJ 
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D 
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" l/1miJ " o 
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1978 - URBANIZACIÓN EN CALLE VELÁZQUEZ 
ALEJANDRO DE LA SOTA - Madrid, España 

El conjunto está formado por 13 viviendas 
que, dispuestas en 7 bandas paralelas, 
siguen las curvas de nivel del terreno. La 
arquitectura se desarrolla a partir de su eje 
central, elemento que jerarquiza el tapiz 
generando unidad. La organización en plano 
de las unidades habitacionales toma como 
referencia la casa romana y su articulación 
espacial en capas paralelas aporta filtros de 
privacidad. 

Emplazamiento urbano 
Ur/1mtp!tut 

Sección longitudinal 
Longitudiw1l secticl/I 

64. - 65, Vistas de Ja maqueta de estudio 
Vh•ws 1~f !he 111or!d $hldy 

[72] 

Tite complcx co11sists rcsidruccs, wlticl1 
are 1ocllte1f 0117p11mllel1>m1ds, 
tire contours of thc lomL Thc r1rcliitccl1trc 
is developed tlie cc11tml axis, 
1111 ell'11101t 

tlte rnrpet, 
orgm1iz11tio11 
as a lhc Romcu /1011sc ami íls 
spntiaf arlirnlalion i11 whit/1 
co11stit111"c 

Planta de la cubierta 
Ho1:f./1Mr 



Plantas tipología 
U11itjfo<lF.'' 

o 

o 

o 

o o o 

o o 

o o 

o 

o 

Planta baja 
Gro1111dffoor 

Planta primera 
Fir:1t_f11.uw 

Planta segunda 
Sct()Juf Jlo;v 
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1977 - VIVIENDA SOCIAL EN LA QUINTA DA MALAGUEIRA 
ÁL V ARO SIZA - Évora, Portugal 

El barrio Quinta da Malagueira ocupa una 
superficie de 27 hectáreas al oeste de las 
murallas medievales de la ciudad de Évora. 
Su construcción comenzó en 1977 y se 
realizó en varias fases. "El programa consta 
de 1.200 viviendas e incluye también diversas 
infraestructuras y servicios públicos. Existen dos 
tipologías de vivienda en forma de L, en función 
de la disposición del patio en la parte delantera o 
trasera del solar"31 • Las viviendas ocupan 88 m 2 

y tienen una única fachada a la calle. 

31 SIZA, Á., 2000. Álvaro Siza: 1958-2000: [getting tltrouglt 
turbulance =salvando las turbulencias]: [notes on invention = 
notas sobre la invención]. Madrid: El Croquis. 

Emplazamiento urbano 
Urbcmplnn 

66. - 67. Vistas aéreas del conjunto 
Acrinl tih•ws f{fl1c t'owpfc:i: 

[74] 

Tfw Qttillta do 
1111 area lrecrores west 111cdfrv11/ 
wa//s ot' tlie city of f'uorn. Its co11slmctío11 
begrm í111977 mul w11s cmTícd 011t í11 stagcs. 
"T11c progmm cmnpriscs 1.200 rcsid1•11n•,;, 
í11fm:>tmcll1tes muí p11l1/íc scrui<'l'<i. Thcn· 11n• 
two L-·silapcd rcsidc11lín/ h¡pnlosies, whidt 
dcpmdíng on whellter l'flc palio is sí111oil'd 011 lite 
front or rrnr ;;idc /oi "31 • T/1c IT011se,; occ11py 
a parce/ of 88 sq1mn• metcrs ·wilil a 
facailc 011to N1e strecl'. 

Diagrama del conjunto 
Di11gmm Ctf tht- cn11q1f1·x 
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Tipología A. Planta baja con el patio en parte delantera 
l.111i1 Grouuri ¡loor ;¡,jf-J1)Íoilf ¡vnd 

Sección tipología A 
Sn fiPii unir A 

68. Vista exterior del conjunto 
J-:.\/1'rÍ01 uh'W '!f thc ci"111iph'r 

- LJ ¡o___¡ 1 -f1 
i'T' /lf' / 

l--J LJ 
\ 

..!.. D o[[J] 
~ \ J ,/ 

.fT\ f1 

Tipología B. Planta baja con el patio en la parte trasera 
Unit H. Gr111//ld fft1:)1 witll bact.:11ard 

Sección tipología B 
::;,yfim11mítB 

69. Vista del acueducto 
\iin11 t'.{ /Íle aq11ed11d 

[75] 
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Tres variantes de la planta primera. Tipología A 
'I1m:c t'(ln'm1ls c:f ilwfirst jhw" l.111it A 

Sección agregación 
Sctlfo11 nggrcsntúm 

70. - 71. Vistas de la calle 
St1wtuítws 
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Planta cubierta. Tipología A 
Roc~fjlOtlf, l/¡¡ifA 
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Tres variantes de la planta primera. Tipología B 
/)¡r,·t' 111tiri!1L~ t'~f f/¡\-pr~+t)!Mt. Unif H 

Fachada 
r~1c11d1 

72. - 73. Vistas de la calle 
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IX 
Planta cubierta. Tipología B 
lfo4floor. l.!11it B 
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197 4 - VILLAGGIO MA TTEOTTI 
GIANCARLO DE CARLO - Terni, ltaly 

Desarrollado dentro de un trabajo 
participativo, este proyecto ha permitido a De 
Carlo la creación en Terni de una isla urbana 
que representa las promesas del Team 10. El 
barrio se compone de 250 viviendas y tiene 
una estructura lineal combinada con unos 
recorridos peatonales con terrazas alrededor 
que corren paralelas a las carreteras. El 
resultado es una implantación de formas 
complejas que articula jardines, terrazas 
y viviendas. En su centro se han previsto 
tiendas y espacios comunes, accesibles gracias 
a unos planos inclinados que enlazan las 
terrazas con los aparcamientos cercanos. 

Emplazaffiiento urbano 
Url1m1pl1111 

74. Maqueta de la intervención urbana 
J\lfodt'I <.?f11rbm1 iutcnY'11fim1 

[78] 

Dcvclopcd as part work, 
t!tis projed 11//owcd De Cr1rlo tu crcah' 
i11Temí11 11r/J1w islm11í wl!ich 
the theorirnl co11cepts of tflc Trnm W. Tflc 
1wighl101tr!wod is 11111de up of 250 
1111its, 1111d has n li1w11r sfrnclllre co111/lh1ed 
witlr pedestri1111 s1m·o11111icd tcrmccs 
tlwt 11re pamlld to tire strcets: f/1c res11/t is 
stmct11 re w/1 íc/1 11 rlícufo les 
g11rdc11s, termces 1111d roo111s1 at file ce11ftr 

of wltic/1 was file prcsc11cc 
mtd co111111011 spaccs, accessí/ilc 
i11c/i11ed pla11es co1111ecti11g tité frl'l'aces to tite 
SlllTOlllldÍllg /Hll'kiug lols. 

~dk'J t~b~1~ 
F~i!j6~'J LjJ_~H·~1 

~~¡g~~~ 
~~~ t!E1~jl~fJ 

~~¡g~ 
~~W~i~~W3W6 

Diagrama de agregación 
Dil1,~;u1111 of 11sxr,-g11! ion 

75. Vista exterior del conjunto 
E.rftrior vino ('.f lhr t'o111¡1f,:x 



o 

Bloque 1 
Diu1!. 1 

Sección longitudinal I 
1 n11s1t11di1111! ·'·('('ii(lll f 

Planta baja 
C1 t>1111d Jhwr 

Planta primera 
Firt>f.fh)t)r 

Planta segunda 
St'umd jk¡1r 

o 

Bloque2 
Illock 2 

o 
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Bloque3 
lllock 3 

o 

o 

Sección longitudinal II 
Longitudinal sedhm íf 

[80] 

Planta baja 
Grou11d ffoor 

Planta primera 
Firs.t.fl1mr 

o 

Planta segunda 
Seet)/ld fl.oc1r 

o 

o 

o 

Bloque4 
HfüLk'f 



Bloque común 
Cuiii!JJMJ l)kci. 

Sección bloque común 
S,ytfz1¡¡ 10111111(111 ht\1d 

Sección longitudinal III 
1_1)118i111di1!iit ~··('c1h11¡ w 

Planta baja 
Grou11ri flnm 

Planta segunda 
S1x,}11d.fúxn 

Bloques 
BlotkS 

Planta primera 
f'frsi floor 

Planta tercera 
T1drd.floM 
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1973 - KASBAH HOUSING 
PIET BLOM - Hengelo, Netherlands 

Con una densidad 2 o 3 veces más alta que 
otras áreas del mismo programa, la Kasbah 
es el intento de suministrar urbanidad a un 
modelo de vida suburbana. Sus 184 unidades 
residenciales se entrelazan componiendo 
un conjunto de alta densidad, y preservan 
el espacio público inferior, permitiendo el 
desarrollo de un aparcamiento cubierto, 
equipamientos de barrio y espacios verdes de 
calidad. 

Emplazamiento urbano 
Urbm1pln11 

Sección longitudinal I 
Lo11git1uUnal :;;~·ctfon f 

76. Vista aérea del conjunto 
At'l'ial vic<u t~f llw L\1111plex 

[82] 

Wít/111 
bigger tl1mi m'C11s dcvotcd 
to tllc sm11e project, t/1e Kosl>ali aims 11! 
i11t-rod11ci11g i1111 s11!mrl11w 
Its 184 ho11si11g 1i11/ts il1tcrwc11ve fo dcudop 
n llíg/1 wliic/1 
ihe 

Diagrama del conjunto 
Df11 . .;:n1m ti/ fh¡' coi11¡1fn· 

77. El perimetro de la Kasbah 
111:' p»ri111('/er of th(' f'.i"t1~hol1 



Fragmento planta baja 
i'i1i\'.!!1t11t s1¡)1111djloo1 

Sección longitudinal II 
f Oii$if 1idi!!1/Í ~'l\'fÍ\lfi !f 

7s. ~ 79. Vistas interiores 
ln!t"rhir"il"N 

[83] 



Fragmento planta primera 
Frasmcul.flrsl florH 

[84] 

Tipología A 
UnitA 

L_ 
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11 1 Í' 
LJ 
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\J 1 
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11 1 ~:i 
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M~ o 
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Planta baja 
G1111111d.f1oor 

Planta primera 
Fir:itJ1oor 
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Tipología B 
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Planta baja 
Gro1111d }loor 

Planta primera 
First [loo/' 
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1970 - PREVI HOUSING 
CHARLES CORREA - Lima, Perú 

El proyecto tiene como objetivos básicos: 

- la más alta densidad posible; 
- la propiedad individual de la tierra; 
- el mínimo coste; 
- la separación peatones/vehículos. 

La segregación de los vehículos y la 
concentración de los servicios se consiguen 
gracias a una morfología residencial adosada. 
Se usan jardines y terrazas como espacios 
intermedios y áreas de transición entre 
los espacios públicos y los privados. Los 
recorridos peatonales son las vías de unión 
entre el eje central de la intervención, la iglesia 
y el área comercial. 

Emplazamiento urbano 
Urlian pion 

80. - 81. Vistas de la maqueta de estudio 
Views el !he 111odd sh1dy 

[86] 

Tite projecthasfour 11111i11 o/Jjectíves: 

- thc ltighesl 
- tlic i11r!ivid1w/ lm11í; 
-111illi11111111 cosí; 
- tlw sep11mtio11 

mir! tl1e co11cc11imtio11 of 
serviccs is ofll·aiucd dnc to a semi-dclac/ied 
resídentíal Patíos ami venrn1fas 
are 11sed as fil ter spaces m1d tnmsiliou 
nrros /Jetwee11 tllc a11tí 
1111d Nw pedestrim1 nrc 
axis /¡efwce11 Ni.e ce11tral elc111c11ts o¡' llie 
project, i.e. tlw 'c1mrc/1 ¡¡m/ lile com;11ercia/ 
arca. 

Fragmento urbano del conjunto 
Urbrm fh1gwrnt o{ /Ílc co111plc.Y 
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Tipología A 
Unif A 

Tipología B 
l.lnií I! 

TipologíaC 
llnitC 

Fachada 
F1Ki1d: 

rr4 líl~J 1 ! 11 

Sección 
s(Ylhiu 

Planta baja 
Gro1wdjlom 
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1970 - PREVI HOUSING 
KNUD SVENSSONS - Lima, Perú 

La unidad básica del proyecto es la célula 
residencial, que se agrupa en unidades más 
amplias, servidas por un área de aparcamiento 
común. Éstas se caracterizan por la presencia 
de un recorrido peatonal que las enlaza al eje 
principal. Las estructuras base de las casas, 
en hormigón armado, adoptan una geometría 
modular. El baño y la cocina son las únicas 
partes predeterminadas de la casa. 

Fragmento urbano del conjunto 
Urhrm.Ji·11swent o/ th1: co111pfrx 

~ -

-
1 
~ -
~ -

n -~-

1 

Seccion de la tipologia 
Scdírm1wit 

82. Vista exterior 
E.1ft>riorvfrw 

[88] 

1 

lite !Jasic 1111/1 of' tlw profecl is lile cdl 
ltousi11g, w11icll is Íll rcsirle11tial 
1111its serued /1y a com11w11 parld11g zo11e 1111d 
cl111mcterized 1-/ie prese11n• 
patll tlrnt co1111ects tliem to ihe 111aÍ11 axis. 
Tite /!asic slT11d11re lwuses, made o/ 
co11cretc, /H1'8l'llts 11 As o 
resu/t; the l>atlm>om rmd kitd11m m·e thc 
predetcr111i11ed porrs opari111e11/. 

Planta primera 
Plti11i11¡rrimcm 

Planta baja 
Gm11ud.f7oor 

83. Maqueta de estudio 
Afodd $f11dy 
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J 
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~ ,d!"'~F:f-

o 



1970 - PREVI HOUSING 
JAMES STIRLING - Lima, Perú 

El proyecto se articula a partir de unas 
casas patio que, en conjuntos de 4, crean 
la célula básica de los barrios y permiten 
la concentración de los servicios. Cada 
conjunto está agrupado alrededor de un 
espacio común: un primer resultado es un 
conjunto que supera las veinte viviendas; 
un segundo resultado, que suma muchos 
de estos conjuntos, es la construcción de un 
barrio. Los barrios (con aproximadamente 
400 casas) están separados por parques que 
acogen escuelas y edificios comunitarios. El 
nuevo conjunto contiene diez parques, una 
zona central está reservada a futuros edificios 
comerciales y oficinas. 

Fragmento urbano del conjunto 
li1iw11 jú1,~~m,:11I ¡'.( ¡J¡,. complc,o.: 

84. Vista exterior 
Ldi'fÍ!JI llh'i!) 

Tite project is structured taki11g as a refere11ce 
llw patio ltouses wlticli, í11 group offom·s, 
crCllte t-/te cell aI tite base of the co11str11ctio11 
of 11eíglil10rl10ods mul allow tite co11ce11tmtio11 
of SCl'Vices. Eac/1 of tite sets is grouped 11ro11mi 
o co111111011area:11 flrst resuU is a lorger 
co111plex of iwmty !to11ses¡ a seco11d res11lt1 
wlric/1 combines m1111y of tltese co111plexes1 is 
tlie cre11h'o11 of n 11cíglrl10rltood. Tile districts 
(11pproxi.11rntely 400 lw11ses) ore sepamted 
Vy parks Nrnt Ílltcgmtc co1111111111ít·y scl100/s 
mul lmildíugs. T1u: 11ew settle1111mt co11tlli11s 
le11 porks¡ 011 tite othcr lumd, o centml part is 
resavcdfoi·fut11re commcrcíol b11ildi11gs ¡¡mf 
off'iccs. 

• 

Planta baja de la tipología con su crecimiento 
Ground.flt)(11· of fht' 11nil growth 
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1970 - PREVI HOUSING 
ESGUERRA, SAENZ, URDANETA, SAMPER - Lima, Perú 

El objetivo de este proyecto no es proponer un 
nuevo concepto habitacional, sino combinar 
una alta densidad con la propiedad individual 
a través de la adopción de unidades de 
barrio con un desarrollo de bajo riesgo. La 
ventaja de este enfoque es la colectivización 
de los servicios, las comunicaciones y la 
construcción en serie: las veinte tipologías 
diferentes, basadas en un módulo de 50 cm, 
usan los mismos componentes. 

Fragmento urbano del conjunto 
Urbtm fras111c11f l~f the n¡¡n¡ifrx 

Fachada de la tipología 
Facarh' uf !l1e 111úf 

85. Vista exterior 
E:th'ríorvfow 

[90] 
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of lligll 
thro11g/1 the 
1111its wH/i a low·risk 

of 

com1111111irnticms, 11ml co11stmclio11 ill series: 
ali iwe11fy /Jased 01111 50 
Clll lllOIÍll fe, 

DIJ 

lllJ 

Planta baja y crecimiento de la tipologia 
Gro1111d.flctü1· 1111d 11111t xrow!li 



1970 - PREVI HOUSING 
HERBERT OHL - Lima, Perú 

El arquitecto busca, en el estudio de los 
diferentes módulos dimensionales y 
funcionales, el desarrollo de la multiplicidad, la 
multiformalidad y las micro y macrorelaciones. 
Los módulos funcionales están en la base de 
la subdivisión del planteamiento urbano en 
seis barrios servidos por una pequeña calle 
peatonal y una carretera suburbana de servicio, 
la última conectada a las carreteras de servicio 
tangencial. Las manzanas están divididas en 
un número de parcelas estandarizadas que 
pueden contener unidades residenciales de 
variadas configuraciones. 

Fragmento urbano del conjunto 
Urhi1i.h1gmi'11i (ffhc (Olliph'.t 

Diagramas de la tipología 
Did;.:;i-m1h 1111i! 

Tlw rm:ldtect se11rc11es tl1ro11gl1 tite stttdy of 
d1jfere11t di111ensío11al and f1111ctio1111l 
modules tite de'Velopme11t of 11111Uiplicity, 
11111/tUormUy m1d micro a11d 111acro
rclrttio11slt íps. 111e f1111ctio11al mod11 les 
1111derlie tite divisio11of'tl1e11r!J1111 sfruchll'e 
i11to six rlístricts, served !Jy a ce11tml 11 

pedestri1111 sfrcl!twlrich correspouds to 
a s11l111rl11111 service ro11d tlrnt co1111ects to 
lw1ge11tial scrvice ronds. Thc r¡1111rticrs are 
fá1ct-iow1tcd i11 severa/ stn11dard parcels o( 
la11rl, capn!lle of llostí11g di(f'cre11t types of 
lw11sÍllg 1111/ts. 
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1970 - PREVI HOUSING 
CANDILIS-JOSIC-WOODS - Lima, Perú 

El proyecto se configura a partir de un sistema 
constructivo de paredes que define los 
espacios cerrados y los abiertos. Su unidad de 
base es una casa mínima servida por dos calles 
y proyectada para poder ser ampliada según 
las necesidades individuales de los usuarios, 
que pueden incorporar en la habitación 
los comercios, siguiendo la tradición de las 
barriadas existentes. En las primeras fases 
de desarrollo de esta propuesta urbana, los 
arquitectos recomiendan que los coches 
privados estén limitados al perímetro del área 
habitacional, al contrario de los vehículos de 
servicio, a los que se consiente la utilización de 
las calles peatonales que atraviesan el proyecto. 

Fragmento de la planta baja 
G-ro1rndflom-fmg1nt.'Jti 

rl'rnBfJh }" ' ',, .. '' ' ,', ',· ' 

Sección tipología 
St'C/fo111111it 

[92] 

T/1e project is liased 011 11 sysfcm 
of w11//s tliat lwth the closerl 11111! 
opeu spaces. T'/w base 1111il is 11 111h1iwol 
l1011sc serverl two romls mui 
to be exprmdcrl lo the h11!ivid1111 I 
11eeds of users, wl!iclr cm1 o/so 
t/Je lmsillesscs fo llic 
tlle tmditío11 of till' "lmrríodas". 
111 tite eorly striges of this 
11r/lm1 fl1c arcllUccis rcco111111c11rl 
tlwt m1to111o!ii/es l1c limilPd lo ilw 
perímeter olf/1e 
vehic/es, to 
strccts wll iclr cross tlw 
ol/owed. 

Planta tipología 
1-'1001 wlit 

86. Vista exterior 
Exterior tiin.P 



1970 - PREVI HOUSING 
ALDO VAN EYCK - Lima, Perú 

En esta propuesta el principio de 
agrupación de las unidades residenciales es 
independiente del tipo habitacional utilizado. 
Esta elección crea una estructura urbana 
desligada de las formas de las habitaciones: 
la de plano no corresponde a la octogonal de 
las casa, y así, cuadrados, rectángulos, rombos 
y formas libres pueden ser usados con la 
misma facilidad. La disposición en planta se 
caracteriza por unas anchas bandas de casas, 
separadas por un número reducido de calles. 

Fragmento urbano del conjunto 
l.f rhm. ti 1•:~11u'11t o{ thc (1.1w¡1/n 

87. Vista exterior 

111 tlds proposn/, /1011si11g rmits nre 11ot 
grouped accordillg to tite type of reside11tínl 
use. This c/loíce creates mr 11rba11 stmct11re 
tlrnt is i11dipc111fr11t-from lhc sl111pe ofthc 
lw11si11g mtifs: i11 facl~ tlur/" of tite plim does 
1wi" correspond to tlic octagoual one of 
tite lw11ses, mtd thus squm·es, rectrmgles, 
rlw111/1oíds mtd otherforms c1111 be used 
wUlt lile samc ease, 'I1ie pla11i111ctric layout 
is ciwmctcrizerl by t/1ick rows of lwuses, 
sepnmf"f:d liy n rcduccd 1111111ber (~f'streets. 

Planta baja de la tipología 
Gro1md}fovr imit 

88. Axonometría 
A:w110111dri¡ 
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1970 - PREVI HOUSING 
IÑIGUEZ DE ONZONO AND VÁZQUEZ DE CASTRO- Lima, Perú 

El emplazamiento está dividido en diez 
barrios, cada uno de los cuales tiene 500 
viviendas. Las casas están agrupadas en 
manzanas rectangulares en cuyo centro la 
calle peatonal principal, o paseo, se relaciona 
con las calles peatonales que permiten el 
acceso a las unidades residenciales. Los 
grupos de casa unifamiliares se basan sobre 
una tipología habitacional estándar con patios 
interiores, en lotes de 105 y 132 m2• 

Fragmento urbano del conjunto 
Urbm; jh1gn1e11t of tfo: co111plex 

89. Axonometría 
AYonomt'tn¡ 

[94] 

Tite síte is divíded Íl!lu 10 di~trícts, coclt of 
wltíc/1 hosts ol1011t 500 1wits, The 

s/"reet, or "poseo", illtcmcts wit11 
nllow 11cccss to ihe resido1ti11/ 
¡¡¡¡ffs, 

• 

Tipología A 
llilítA 

Tipología B 
U11if n 



1970 - PREVI HOUSING 
TOIVO KORHONEN - Lima, Perú 

La propuesta se basa en un módulo estructural 
de 36x36 metros, cuyas medidas derivan 
de unos requisitos prácticos, del respeto a 
las dimensiones técnicas internacionales y 
los estándares modulares. En el dibujo del 
planteamiento urbano, el proyectista toma 
en consideración el estilo de vida latino, 
posicionando mercados de diferentes tamaños, 
plazas y espacios verdes públicos no solo en 
la columna vertebral central, sino también en 
las áreas laterales en relación directa con los 
recorridos peatonales. El tráfico rodado está 
limitado a las amplias calles de servicio. 

Fragmento urbano del conjunto 
/.f1bii11 ,fr11smi'11t (1( lh(' r¡¡¡11¡1ii') 

Diagrama de crecimiento 
1:1¡);!'ff¡ dio~.J!l!!I 

o 
Tipología A 
l111i1 

'11w proposal is based 011 a 111od11lar 
structure of 36:>:36 meters, derived jhn11 
tlw sturly of prnctical req11ireme11ts, ji·om 
complirmce with illten111tio1rnl teclmical 
rlime11sio11s ri11d modular sfmulords. Iu 
desíg11fog tite l!l'b1111 setting, Nte arcl1itect 
takcs iuto co11sírlemtiv11 tl1e Lati11 
by pfoci11g tlie 11111rkets of <'ario11s sizes, 
squfll'es rmd ¡mblic pnrks, uot ouly 011 tlie 
ce11tral backbo11e, b11t- a/so i11 lateral areas 
dhwtly relllterl to tlie pedesfrirw patl1s. 
Car tm.(fic is limited to tire lmmd servía 
roads. 

TipologíaB 
U11i1 ll 
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1967 /1972 - VIVIENDAS EN SANTANDER 
ALEJANDRO DE LA SOTA - Santander, España 

En este proyecto Alejandro de la Sota 
propone la integración entre arquitectura 
y naturaleza a través de la recuperación de 
la topografía. Cinco franjas horizontales 
siguen la morfología del terreno: la primera 
está ocupada por locales comerciales y 
seis pequeños apartamentos, las otras por 
ocho grandes apartamentos estructurados 
en diferentes niveles. Aquí, como en otros 
trabajos del arquitecto español, se puede notar 
la gran importancia otorgada a la secuencia de 
espacios: desde el público al privado. 

Emplazamiento urbano 
Urfiiwplr111 

Sección Longitudinal 
Longít111li1111l sed ion 

90. - 91. Croquis de Alejandro de la Sota 
Sketch of Alcj1111dro d,• !a S(lfa 

[96] 

fo tli is ¡m.ijc('t, 
propases tl1e 
noturc l1y 
lwrizautal 

lewls. llere, like i11 otlier works rcnli:::cd 
tite architcct, 
give11 to tite ser¡11c11cc 
to 

Planta de la cubierta 
Rtlt'.ff!11or 



Plantas del conjunto 
('(1/!/f'Ít'.>../hwf~' 

Sección transversal 
-¡ /"1/lf:,~\'I-~;1' $<.'CÍWll 

Plantas tipología 
ll111/tlu(11c: 
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1964/1966 - COMPLEJO RESIDENCIAL MAR MENOR 
ALEJANDRO DE LA SOTA- Mar Menor, España 

El conjunto se compone de una serie de 
franjas paralelas al mar: para el arquitecto 
los factores determinantes del proyecto 
son el clima y la posibilidad de ver el mar 
desde cualquier apartamento. Las casas 
unifamiliares (400 unidades) se agrupan 
en dos conjuntos y están separadas por el 
espacio central de la piscina. Los dos sistemas 
habitacionales tienen el mismo ancho pero 
diferente largo: el norte es más alargado y 
está formado por 240 viviendas unifamiliares, 
el sur es más corto y se compone de 160 
viviendas. 

Emplazamiento urbano 
Url1anpfall 

92. Croquis de Alejandro de la Sota 
Si:cidr ~f Alejandro de lo Sota 

[98] 

/ 

T/w complex is composed 
bm1ds p1millel to lile sea: 
deten11 í11i11gfactors 
the climal'e m1d tlw 

series 1>f 
orcl1ital, t/le 

project are í11deed 
tlmt 

lrns of frnvi11g a ¡1fcw iilto the srn. Tlll' 
famíly homes (400 11111/"s) ore Íl/to two 
part-s, wlticl1 are 
pool spacc. Tile lwo 
l'llc same wídth !mi' a 
11ortlt 0111: is more m1d co11si:;ts of 
240 si11gle-jl1111ily rcsirle11ces,w!1erl'tls tite 
soutl1 (l1/e is slwvler 1111d is madc 11p 
reside11ces. 

Diagrama del conjunto 
Dir1grnm::fJ11,,n1111rl•·.\' 

93. Prototipo de la unidad de vivienda en construcción 
Pro/(1/ype (~{n11it ht"111$l11g 11111h'r ¡'(lil'>/f/1(//(1)1 



Fragmento del conjunto 
Fm,sn1<.·11t1:f iÍ!cto111¡if\'.1 

Sección transversal I 
frn11:'1'<'/"h' 1-1Ylio11 { 

Planta baja 
G101111dfloor 

Planta primera 
Fír<'ljh11· 
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Fragmento del conjunto 
Fragmmt 1?( fhc co111rlc.T 

Sección transversal JI 
Tmn::itir.'rsc sccffon JJ 

[100] 

Planta segunda 
S<'1 0J1djh);.1r 

Planta cubierta 
eo1'./}k,J/" 



Planta baja 
(.;/Olilldf/Mt 

¡--~·····-, 

1 11 l ~ ----------1 

\-
__ ,_ 

L-

L-

~ 

Plantas tipología 
llnifjl¡)¡)i:> 

Sección transversal III 
l'iil!l<'1Tl:·t':·1Ylitl/1 {f! 

1 

Jl 
k 

Planta segunda 
s,'[¡)¡¡d .floor 

C) 

' 

Planta primera 
First jloor 

() 

Planta cubierta 

() 
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1964/1965 VIVIENDAS PATIO 
EGON EIERMANN - Frankfurt, Germany 

Este proyecto es una respuesta al aum~nto de 
la demanda residencial y del precio del suelo 
urbano edificable. Una nueva parcelación del 
suelo rústico, la institución de una unidad 
para la gestión y la construcción de las 
viviendas y la utilización de la prefabricación 
de los elementos constructivos generará un 
barrio con una densidad de 140 hab/he. 

Fragmento del conjunto 
Frog111eut of thc comph>x· 

94. Maqueta de la intervención 
Modtf intcrve11titm 

[102] 

za11í11g's A 11cw 
m11gli soíl, 1-fle i11sti111U011 
reside11ces' 111mrngeme11f 1111d c011stn1(1)011 

tlie o/ lite co11stmctil'i! 
willpmd11cc11 

/¡¡//¡¡¡, 

95. Vista desde el interior de un patio 
Vie-wfw111 a cotll'fy1mf 



1964- CONJUNTO VACACIONAL LEUCATE-BARCARES 
GEORGE CANDILIS - Languedoc Roussillon, France 

La idea central del proyecto es la búsqueda de 
cuatro elementos: unidad familiar construida 
alrededor de un patio, unidad de vecindario 
(20-30 bungalows) construida alrededor de 
una plaza, unidad autónoma del conjunto (200 
bungalows) caracterizada por un centro lineal, 
servicios generales dispuestos frente al mar. 
La armonía entre estas escalas permite a los 
habitantes la posibilidad de elección y el pasaje 
armónico entre un ambiente y otro. Las zonas 
residenciales, reservadas sólo a los peatones, se 
presentan como una estructura arquitectónica 
continua, formada por bungalows de dos tipos, 
unidos para obtener la variedad indispensable. 

Fragmento del conjunto 
Fr11~~w~·nf i;/ Úll.' C;.1111píc:( 

96. Maqueta del conjunto 
1\lz¡¡f¡>/ (Olli(h'.\ 

TllC un.sic idea is tite serircl1 offour 
ele111e11ts: family 1111it- b11ilt aro1md a patio; 
11eigltborhood 1111Us (20-30 b1111gnlows) 
b11ilt 11ro1111d a square¡ 1111to11omo11s w1ii of 
the vil/age (200 lmugalows) clwracteriz.ed /1y 
11 /i11cllf' ce11ter¡ geuem/ sendccs 

oftlte sea. Tlle project seeks 
Velwec11 tliese sea les through a i1111·11w11io11s 

inmsitio11 Vctween differeut e11vira11111e11ts. 
Tlw residelfl"ial aren, for 
appears ns 11111111i11terr11pted arcl1itect11ml 
str11cture1 formed Vy two altemati11g types 
of b1111galo

1
ws, wl1id1 províde tite 11ecessary 

variety to aclifrve l111lm1cc. 

D Ll 

f1 

D 

--

\__ 

Tipología A 
UnilA 

D 

~ 

bl 
Ll 

ll\. 

Tipología B 
Unit H 

[/ \ 

~ ~ 

~ 

1 

1 

'-J 

D 
D 

D V '\ 

~~ ,,__¿ 
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1961 - CASAS PATIO EN TOULOUSE-LE MIRAIL 
CANDILIS-JOSIC-WOODS - Toulouse, France 

Situadas en el barrio de Bellefontaine, en 
Toulouse, las casas patio vienen agrupadas 
a través de un sistema horizontal de baja 
densidad (25-30 viviendas por hectárea). 
Los arquitectos crean unas condiciones de 
vida familiar cerradas al exterior gracias a 
unos patios que permiten la abertura de las 
unidades habitacionales hacia el interior. Los 
servicios y los espacios colectivos tienen en 
este caso un papel secundario: aparecen fuera 
de la intervención horizontal, en el margen 
del eje central del barrio. 

Emplazamiento urbano 
Urlmn )!fon 

97. Vista aérea del conjunto 
At'rinl vicw ,4· tite n1111plex 

[104] 

Loc11led i11 llie expcri111e11tal district of 
He1fof(mt11iire i11 To11fo11se, /lle lwuscs 
a re 111c1ws low 
lwrizo11tal systcm (25-30 lw11s1's pcr hect are), 
Tlw nrc/1itects cri'tlh' co111fitio11s 
tlrnt lll'l' closcd 011 !he ¡111/sídc /he 11se o/ 
patios t/111/ aflow /"/¡e of tl1c lw11si11g 
1111its imv11rr/s, Tlic scYviccs ami spaces 
hold i11 tltis case a role: ore 

mrtshfo tlle rcsidrntilll im'crvc11i1011, 
tllc ce11/m/ axis 

disírict, 

Diagrama de agregación 
Dia,~;1m11 of ª8xr1,s111io11 

98. Vista de la maqueta de eshtdio 
Vh'<<1 i~! tl1c !llodcf ::;! 11dy 



Diagrama de agregación 
l'>i11;~!'!!1// ".f'11is1(::/lh(lJI 

Tipología A 
11111/¡\ 

(J 

D 

1-----i.-1 

TipologíaB 
U11itll 

o 
D 
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1955 - VILLAJE PROJECT 
JAMES STIRLING 

El crecimiento demográfico del pueblo 
inglés debido al aumento de la agricultura 
y de los negocios, junto a la tendencia a 
devenir un barrio dormitorio de las ciudades 
cercanas, crea su necesidad de expansión. Su 
morfología, inmutable desde el siglo XVII y 
no afectada por la revolución industrial, se 
compone de edificios de alturas irregulares 
con fachadas que se despliegan a lo largo de 
los dos lados de la calle principal. 

[106] 

Emplazamiento urbano 
Urbnn 11lan 

Secciones 
Sectio11:1 

XVII ce11t11ry ami wilicl1 /11w11'I liec11 
by tite i11d11stri11l rcvo/1dío11, co11sfr;ts of 
lmi/di11gs wilh lheír 
fac111frs 011 lloih sidcs 

• 

Fragmento del conjunto 
Fmsmrnl ti{thc t'•111wtn 



Tipología A 
/.111il ;\ 

Sección longitudinal 
l i)J1s1tudi11!1l .•·ecihl11 

j 
~ e 

X 
= 

\]. 

------.¡ 1\ 
[]l/1iE!m! 

DLJ CJ 

-

/ \ 
L/~ 

/ 

~ 

/ 

Planta baja 
Gro//11dj111m 

Planta primera 
firstjlom 

[107] 



Skyline 

[108] 

Tipología B 
lblÍilJ 

TipologíaD 
Uni!D 

Planta baja 
Grow1d.Jloo/' 

Planta cubierta 
R111!(floor 

Planta baja 
Grnu11df!oor 

Planta primera 
Fírst ffoor 

X L::= 

TipologíaC 
U1titC 

Tipología E 
U11it E 

y 
----

-

X 

Planta baja 
C1ou11,fjfoor 

Planta primera 
i'i1:>! tlo,¡r 

Planta baja 
Gn1u111!.flom 

Planta primera 
Fir~;fjltitir 



1952 - COURTYARD HOUSING PROJECT 
HANS SCHAURON - Heligoland, Germany 

El proyecto para el desarrollo de Heligoland 
es la vuelta de Schauron a la forma de la 
casa patio. Su intención es reproducir la 
atmósfera de un pueblo pequeño en el 
cual, por las características del contexto, se 
excluye el coche. El layout base, rígido y 
repetitivo, genera un desarrollo horizontal 
que demuestra su flexibilidad en la posible 
construcción de un nivel superior. 

Agregación del conjunto 
A¡<.~;rc,1;11tiu11 t1( lhr·· conw!t,.~· 

TipologíaC 
U11ilC 

o 

o 

Tlw project far the developmeut of He/igolrmd 
is Scluwron's co111ebaclc to tite patio lw11se 
slwpe. His aiw is to reproduce thc atmospliere 
of a small villagge from wich, owfog to tlw 
co11te:d's features, the car Itas l!ee11 excl111fed. 
The basic l11yo11t, stifJ 1md repctitive, 
(1irfü fo o l10rízo11tal devclopme11t whicl1 
demo11stmtes its Jlexí/Jílity !11 tlie possi!lle 
co11stn1ctío11o/1m ldgl!er leve/. 

Tipología A 
UuitA 

TipologfaB 
1.lilit)) 

Tipología D 
U11i1D 

o 

D 

o 
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1952 - NIDO DE ABEJA 
CANDILIS-JOSIC-WOODS - Morocco 

La casa tradicional marroquí se toma como 
modelo para la creación de un hábitat 
económico destinado a alojar la creciente 
población. Este modelo orientado hacia 
el interior se compone de una serie de 
habitaciones agrupadas en torno a un patio. 
Este último "asegura iluminación y se utiliza 
como espacio con múltiples funciones. "32 

32 JOEDICKE, J., 1968. Candilís, Josic, Woods: une décennie 
d' Architecture et d'Urbanisme. París: Eyrolles. 

Planta baja 
Ground jfoor 

Emplazamiento urbano 
Ur/lm1pla11 

99. Vista aeréa del conjunto 
Ai'rir1l 'uicz11 of tfo· comp/ex 

[110] 

Tlic tmditioun1 l\!1oroccm1 lw11~e is co11sidered 
to lic n tilc crco/1011 eco110111ic 
lwliitat wl1frl1 is i11te111frrl to /wst tl1c 

tllis 11101fr/1 oric11/elcd toward 
/he foside, is co11slil11frd 

art}llltrl a patio. 
"providi11g !lle li:;/Jfi¡¡g o( thc ill'i'ilS, is 
uscd as 111i111/Nplc~(1111ctiow: f/''1C<'. " 112 

Esquema de agregación del "Nido baja densidad" 
Ags1cg(1tion $t'Ílt'///t' ('.f "Nid(l lir<1! <frnsity" 

Esquema del conjunto del "Nido alta densidad" 
Co111plt'C >'Chti1H' 1.f ''Nido hísh d,·nút,1¡1' 

100. Fachada del "Nido alta densidad" 
Fac111fr i:r "Nido hish dr,11ú111" 



Planta primera 
Fi1 ,·,i ih"n 

Tipología A 
U11i!A 

Secciones "Nido baja densidad" 
Sccfi(l/i'; "~Jidtr /¡)¡¡' dc¡1:;,i,'1¡'' 

101, Vista exterior del conjunto 
E:\11.'rim 11h'w o( fht' cu111ph'\ 

Ti olo ía B p g 
U11i!l:l 

í 
\ na 

1 

u. 

~- TipologíaC 
l111ilC 

Secciones "Nido Alta densidad" 
Scctiim:.1 "Nido J-fish Dc11:;ífy'' 

102. Maqueta del "Nido baja densidad" 
Modt! (1/ "Nido fou1 d1.:11sity" 
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1950-1960 - QUARTIERE TUSCOLANO 
ADALBERTO LIBERA - Roma, ltaly 

Libera elabora la idea de una unidad 
horizontal a partir de unas ideas maduradas 
durante un viaje a Marruecos: la suya es una 
solución que mira a la tradición mediterránea 
como alternativa al concepto de casa popular 
generado entre las dos guerras mundiales. El 
proyecto propone un conjunto de casas patio 
de una planta, dispuestas alrededor de un 
espacio central del cual emerge un pequeño 
edificio de tres plantas. El arquitecto propone 
"en la medida de 800-1.000 habitantes la idónea 
para organizar los servicios colectivos y asegurar 
el control formal y técnico del proyecto"33

, 

desarrollando una densidad muy baja (250 
viv/ha) en comparación con la otra parte del 
barrio. 

33 MORNATI, S.; CERRINI, F. Il qunrtiere Tuscolnno n 
Romn. 

Emplazamiento urbano 
Urllfm¡ilau 

103. Vista general del conjunto 
Gcut:ral vifw if tht' n111tplc:l 

[112] 

Li!Jera elaliomtes tite idea lwrizouta/ 1111il 

followiug iw i11spirnU011 d11tí11g o 
to Morocco: tl111s1 his soill!io11looks1it tiie 
1Vlediterm11e1111 traditio111 os 111111/tcmoti'uc 
to t-/w co11cepl wl1íc/1 w11s 

111 auge l1etwec11 tl1c iwo World WMs. Tite 
project proposes a series 
l1011ses, tJ1T111tged a ro1111d a Ci'!I tra 1 

wlticl1 a small """""-~"" 
Accorrli11g to the arc/1Uect, ''on t.Yit'Jll wl1ic/1 
contni11s ilOIJ·l,OOO J)('Oplc is !he bes/ s11íf,•d 
dímc11dm1 lo col/1'CIÍ!•cly t1cruiccs !fil(/ 
lo c11s1trc' thc teclJ11Íc11/ m1dfámia/ control o( f/1e 
co111plcx"33

, a uery low (250 
Íllh11bHm1ts!l111) wi111 tlrnt 
rest oltlw 

Diagrama de agregación 
Di11~rn111 t'.(a.~~xrcs,afi(lil 

104. Dibujo de Adalberto Libera 
DrinPi11gc'!/ Adnll1t'r/o U/1no 
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Planta agregación unidad vecinal 
,\~s1e,~;ri/f<111j?Mr vnif ncí,~h/1(1rJwod 

Sección 

105. Vista de una calle interior 
/11frri1Jl'0ircdf'ÍrlP 
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1940 - CIUDAD HORIZONTAL 
DIOTALLEVI, MARESCOTTI, PAGANO- Milan, ltaly 

El proyecto de la Ciudad Horizontal nace para 
sustituir una zona insalubre y degradada en 
el centro de Milán. Es una apuesta por la casa 
baja unifamiliar en hilera con patio jardín que 
quiere valorar la dignidad individual como 
condición primordial y requisito fundamental 
para que la vida colectiva y asociativa sea 
armónica. La unidad de proyecto es un barrio 
que se desarrolla dentro de un rectángulo 
de 750x400 m, dividido en cuarteles por dos 
calles de 20 m de anchura que siguen los ejes 
del rectángulo; su medida viene determinada 
por la relación armónica entre número de 
habitantes y servicios colectivos, de modo 
que cada centro abastece a una población de 
7.500-8.000 habitantes. 

BWIIIJJ 
811111111 

~C!r 
Fragmento urbano del conjunto 
lfrhtm jmgment of thi! wmplex 

107. - 108. Maqueta de proyecto 
lvlodd projcct 
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i11 11 rect1111gl.:~ mclcrs, 1froided 
iuto /l/ocks lwo 211 meter widc romls t/111! 
follaw /'l1e nxis of tl1e is 
detcr111i11erl Vy tlle mu! /111/n11ccd 
rclatio11sl1ip l1etwee11 thc 1111111l!cr 
m1d co1111111111ity scrvfres, so t/1111" cacil crntcr 
will serve a ¡ioj111latio11 7500-!WUll 
people. 

Diagrama de agregación 
Diligm111 tfny,31e,~;llfi1111 
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5. EVALUAR MAT-HOUSING: CRITERIOS 
T!-IE !v1AHIOUS/NG: CRITERIA 

La complejidad contemporánea hace 
necesarios varios criterios para analizar y 
evaluar un sistema mat: se emplearán tanto de 
tipo cualitativo como cuantitativo. 

Empezamos tomando en consideración el 
trabajo de Michelle Addington, Nico Kienzl y 
Singh Intrachooto, quienes analizan el sistema 
a partir de cinco temas de carácter ambiental. 
El mat-building: 

- puede ser visto como un caparazón flexible 
que acoge actividades diferentes; 
- puede responder a cambios que van más 
allá del envoltorio; 
- son sistemas que conservan energía; 
- reducen las necesidades de trasporte; 
- crean sus propios microclimas. 

Los tres autores concluyen que no se puede 
juzgar la acción ambiental del mat de manera 
general, sino que debe hacerse caso por caso: 

"El tipo en sí mismo no puede ser juzgado como 
energéticamente eficiente y ecológicamente 
sostenible. Cada proyecto tiene que demostrar estas 
características por su relación y su mediación con 
el contexto ambiental local. Los parámetros que 
determinan el rendimiento energético emergen 
de condiciones específicas producidas por la 
interacción del edificio con su inmediato y muy 
específico entorno circundante[. .. ] la elección 
respecto al rendimiento ambiental de los edificios 
no pueden ser realizada según la tipología. "34 

Para ser fieles a nuestro objetivo, recurriremos 
a dos niveles: primero observaremos el 
sistema desde un punto de vista geométrico, 
definiendo su módulo base, los mecanismos 
de relación y crecimiento y sus principales 
trazos generadores; en segundo término, 
miraremos el edificio desde un punto de vista 
cualitativo tomando en consideración los 
espacios intermedios y la convivencia de usos. 

A este par de criterios cabe añadir otros dos: 
la accesibilidad, con las implicaciones a nivel 
urbano y el tipo de conexiones que establece 
con la ciudad, y la movilidad. 

Co11te111pomry complexity requires rlifferent 
criteria íu arder to 111wlyze a11d evaluate a 
111at system: here we will use botli q11alUMíve 
mrd qtumtitatíve parm11e/-ers. 

Let's start by recalli11g Miclwlle Addfogfou, 
Nico Kie11zl mul Si11gh fotraclwoto, wllo 
cxamille lhe system accordi11g to .flve 
e11viro1111w11tal themes. Tlie 111at-lmildi11g: 

- crm lw seen as 11 j7exilile frame wlric/1 
supports dij/erc11t activitics; 
- m11 respo11d to d11111ges tlmf go beyo1u/ tl1c 
c11sfog; 
- t/1ey are sysf"ems tlwt: preserve c11ergy; 
- H1ey reduce tite lllWI far ge11eral tmnsporl:; 
• they crcate tlleir ow11111icrocli11111tes. 

011 tliis basis, tite three sclw/11rs co11cl11de 
thtlt 011e i;a1111ot judge thc e11virom1w11tal 
perfomrnuce of U!e m11t ill a ge11eml 111111111e1~ 
lmt 1-flat this must !Je do11e cose by case: 

"Thc type itsclf cm1 1101 be co11sidcrcd os c11crsy
c(fícirnt n11ri e11vír011111l'lll11/ly s11.st11í1111b/c. Eac/1 
proícct 11111st ¡nove to possess thesefrnlures 
ill1'011g/1 its rciation and mediatío11 with t/le local 
c11viro11111e11tal co11text. Thc pam111eters 11111! 
rictermí11e thc encrgy elfícic11cy 11rísefiw11 spccifíc 
co11dili01zs which ore prod11ced úy tlie iutemctío11 
of tlw b11ildi11g will1 ils i111111edi11fe, mili very 
specifíc c11virom11e11t [ ... ] c/wices reg11rdi11g !he 
c11vira11111c11t11l perfor111a11cc of tlic l111íldí11gs rn11 
110! be 11111dc 11ccord i11g lo t/ze typology. "M 

Ju orrler to stay tme to our goal, we wíll 
resort to two lcvels: witll the first we wíll 
look al 01e system Jl·om 11 purely geometric 
perspective, r/efiuillg t1te /Ja sic 111od11lc, fhe 
meclwuisms of i11terco1111ectio11 muí growtil, 
tlte mni11 axes 01111 tfie plmmi11g sc11c111e¡ u1W1 
tl1e sccoud we will look at tlle lmildi11g fro111 
a qualitativc ¡ioí11t of view, 1111d examille tite 
iutermedillte spaces mtd coexiste11ce of uses. 

fo additio111 we will also use tlie criterill of 
acccssil1ility -í111plical"io11s 011 1111r/J1111 leve! 
m1d iype of c01111edhms establisl1ed wit/1 H1c 
cíty-- mul pmcticavilíty. 
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5.1 . ENCUADRE URBANO Y MOVILIDAD 

URBAN FRAtvlEWORK ANO MOBILITY 

Analizamos el encuadre urbano para 
establecer las relaciones de la intervención 
con el contexto y su morfología, atribuyendo 
valor a las propuestas que respetan el contexto 
y que interpretan sus dinámicas. Desde esta 
perspectiva se pueden añadir también los 
valores de los espacios de proximidad, es 
decir, la cercanía a comercios y servicios. En 
nuestro caso, se observará esta relación a la 
inversa: qué tipo de servicios y espacios ofrece 
el mat estudiado a su entorno. 

co1dext 1111rl its valttc 
to proposols Nrnt respect file co11text mnl 
capt11te Hs ll\lililill tl1is """"'""''"'''"' 
the 

5.2. MóDULO, GEOMETRÍA, CRECIMIENTO-DECRECIMIENTO-CAMBIO 

MODULE, GEOMETRY, GROWTH-DIMINIJTION-CHANGE 

La construcción de sistemas mat se basa en 
módulos y en una geometría bien definida, que 
nos permite entender sus reglas de agregación, 
formación y organización planimétrica. Ésta 
última sienta las bases para los posibles 
cambios en el tiempo y su conocimiento 
significa llegar a la esencia del sistema. Es 
importante establecer si sistemas abiertos 
similares pueden permitir el crecimiento y si 
éste será hacia el interior o el exterior. 

5.3. ESPACIOS INTERMEDIOS Y ACCESOS 

/r-J-BETWEEU SPACES AND ACCESSES 

El estudio de los espacios intermedios permite 
entender cómo se relaciona un edificio o un 
sistema con la ciudad. Pero ¿cómo podríamos 
definirlos? Un modo sería: 

"Lugares de relación, extensión de la dimensión 
privada dentro de la pública y viceversa, de la 
pública dentro de la privada. Son espacios de 
proximidad que potencian la socialización. "35 

Los espacios intermedios potencian la relación 
entre un sistema y la ciudad, y se sitúan en 
la zona que va entre el espacio público y el 
privado. La situación ideal es que esta zona 
sea lo más amplia posible para garantizar que 
la transición entre ambos sea lenta y gradual. 

[118] 

'J'/1e co11stmctio11 
111od11/cs mu/ a 
study of'whic/1111/mus 11s fo 1111rlersta11d tl1c 
mies ofplmdmctric 
mtd 01g111liz11fio11. I'lw latter sets ilw sfoge 
possíli/e cl1m1gcs over time, m1d to 1mdcrsi1111rl 
it 111e1111s /Jeing 111!/e lo e11ter Ílllo the rsswce 
of thc systems. It is fo rleler111i11e 
wliei"her similar systems crm fo grow, 
1wrl i!' tltis growtl1 is í11tem11I or exl-enm/. 

Tlie study of ti1e in-l1ehvce11spaces11/lows 
us to 1111dcrstmul tlw bctwee11 a 
lmilrlhtg or 11 system fo t/1c But wltM are 
Í/1-betwem s¡mces? rn11 lw os: 

"P/oces of' rdatío11shi¡.i 11111! c.\ lcnc;io11 of tite 
sphcre i11lo !he /J/lb/ic ouc, 1md vi<'<' 11Nsr1, !o t!zc 
p11blic í11 file ¡iríVlll<'. Tiwy are >'Jli1ccs ,1j'pro.ri111ih¡ 
that t11!11111cc soci11/iznlio11. " 35 

Tite i11-!1ctwee11 s¡mccs t/111s tl1e 
refotio11sltip l1ctwee1111 system m1d tile os 
tliey ore locoted 1uitlií11 thc lwlwee11 
¡m/!líc mtd spnccs; tllc ideal sít1111lio11 
is tl111ff11is is lile 

to 



El sistema de espacios intermedios está 
estrechamente vinculado al de accesos: 
cada propuesta construye un esquema en 
el que se pueden gestionar los flujos de 
personas bien de manera concentrada o bien 
distribuida. 

5.4. CONVIVENCIA DE USOS 

La convivencia de diferentes usos dentro de un 
mismo sistema marca la complejidad a nivel 
funcional y social del edificio, así como del tejido 
urbano en el que se inserta. Este parámetro 
permite e incentiva el desplazamiento de 
flujos de personas, aumentando el sentimiento 
de seguridad en los espacios. Aplicar este 
concepto a un mat no significa solo pensar en 
espacios plurifuncionales sino planificarlos 
transmitiendo la flexibilidad modular, para 
que puedan cambiar en el tiempo y dar forma a 
nuevas configuraciones. 

Notas / Noie:: 

34 ADDINGTON, M., INTRACHOOTO, S., KIENZL, 
NICO., en SARKIS, H., ALLARD, P. y HYDE, T., op. cit. 
35 MONTANER, J.M., MUXÍ, Z., FALAGÁN, D.H. y 
MÁSTER LABORATORIO DE LA VIVIENDA DEL 
SIGLO XXI, op. cit. 

tlw seco11d is slow aud gradual. Tl1e syste111 of 
i11-betwee11 spaccs is closely relatcd to tlrnt ol 
tlle accesses: eacl1 proposed profed nmstmcts 
a sc/1e111e i11 wl1icl1 tltey mmrnge flwflow 
of peo¡;/ e Íll a conce11tmted or dístrib11terl 
111011/ll'I'. 

T11e cocxistcuce of dijfereut uses wít11i11 the 
sm11c syst-cm shows thc complexUy of tlw 
lmíldíug, at af1111ctio11al 11111f social leve/, m1d 
oj'tlw 11rl11111ji1bric fu wl¡ich it is iuserterl: it 
is afeatur~ tlrnt allows a11d eucoumges tite 
movemeut of d(t,f'erentflows of peo ple, Nms 
i11creash1g tite se11se of safety i11 tite spaces. 
Applyíug it to a mat docs not 011/y memi 
tlli11ld11g aboui' spaccs wU/1 diffcre11t possi!Jlc 
uses, lmi' also mald11g s11re tlrnt tll roug/1 
mod11/11rfle:dbiliiH tltese may cl11111ge over 
time, for111i11g 11ew 11rrm1gcme11ts. 

[l 19] 





6. ANALIZAR MAT-HOUSING: CASOS DE ESTUDIO 

ANALYZE THE !v1AT-HOUSING: CASE STUD/ES 

Para responder la pregunta central de este 
trabajo se han seleccionado cuatro sistemas 
que se diferencian por época de construcción, 
dimensiones, características geométrico
compositivas y creación de diferentes 
relaciones con el contexto. Cada ejemplo 
puede considerarse representativo de una 
categoría diferente de maten función de su 
rasgo característico principal. Las categorías 
que proponemos son: 

- MAT-COUNTRYSIDE: sistemas mat 
construidos o proyectados en entornos con 
límites "débiles". Esta peculiaridad puede 
determinar los tipos de crecimiento del 
sistema; 

- MAT-ROOF: sistemas mat que proponen 
la creación de un techo urbano elevado 
respecto al suelo; 

- MAT-OBJECT: sistemas mat cuya relación 
con el contexto urbano define un perímetro 
duro. Estas intervenciones pasan de ser 
sistemas a devenir objetos; 

- MAT-HYBRID: sistemas mat cuya 
estructura es un híbrido entre una trama mat 
y otra tipología edificatoria. 

Los ejemplos seleccionados son: 

- MAT-COUNTRYSIDE: Casa patio en 
Toulouse-Le Mirail, Candilis-Josic-Woods, 
1961; 

- MAT-ROOF: Kasbah, Piet Blom, 1973; 

- MAT-OBJECT: Nexus World, Orna, •1991; 

- MAT-HYBRID: Carabanchel 11, Morphosis 
B+DU,2006. 

En este análisis los ejemplos se presentarán en 
orden cronológico inverso respecto al capítulo 
anterior. Esto ayudará a entender la evolución 
del sistema. 

To ans,wer tite ce11trnl question ofthis worl< 
I luwe sefocted, mmmg ali tlw prese11ted 
mat-Jumsiugs, four systems thtit differ i11 
terms of period of co11stmctio11, di111eusio11s, 
geo111clric-com¡;osHio11al chamcterisi'ics, as 
we/I as relatio11sliip~ witli tite co11tcxt. Eacl1 
exa111ple c1111 be co11sidcred represe11t11tive of 
a díffereat type of mat accordi11g to tlw 
features that dístiug11is/1 it. 111e categorics 1 
/wve illtrod11ccrl are: 

- l'vIAT-COUNTRYSifJE: 11111t systems tlwt 
are lmilt or desig11erl ili co11texts of wllic!1 
Nte limits cn11 /Je defi11erl as "wcak". Tliis 
pecu/íarity can disti11g11is/I d(ffcre11t types of 
growtl1 of the systcm¡ 

- MAI'-ROOF: maf systems Nwt propase the 
crentio11 r~f 1111 !ll'!im1 roo/ Nrnt is raised wit/1 
respect to the gro1111rl¡ 

- MAT-OBJECT: 111at sysl"ems wllose 
rel11tio11ship with Nte ur111w co11text 1hj'iues 
a ltard perímeter. T/1esc illtervmtio11s are 
co11verted fro111 systems to objects¡ 

- MAT-IBRifJ: mat systems of wilic/1 tite 
stmcture ís a liy/Jrid betweC11a111at grid 1111d 
mtoi/wr b11ildí11g catcgory. 

Tfte selected examples are: 

- MAT-COUNTiffSIDE: Patio lwuses in 
Toulousc le ZVlirail, Ca11dílis-]osic-Woorls1 
1961¡ 

- MAT-ROOF: Kastialt, Píet Hlom, 1973; 

- MAT-OHJECT: Nexus World, Oma, 1991¡ 

- MAT-IBRlD: CMabllllcltd 111 Morpl10sis 
B+DU, 2006. 

fo tlie a11nlysis coses are prcse11tcd iu reverse 
clmmologícal order compared to the previous 
cltapter, 'Ihis will lte/¡; 11s to uuderstami tire 
evolution of this system. 
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1961 -CASAS PATIO EN TOULOUSE-LE MIRAIL 
CANDILIS-JOSIC-WOODS - Toulouse, France 

l. Encuadre urbano y movilidad 

Esta intervención tiene la densidad más baja: 
25-30 casas/ha. Su nivel de concentración, 
unido a la elección tipológica, crea manzanas 
de baja altura dentro del tejido urbano. La 
relación con las calles urbanas se lleva a cabo 
a través de amplias áreas verdes que, situadas 
a lo largo del perímetro de la intervención, 
funcionan como áreas de transición. 

2. Módulo y geometría 

La forma orgánica de las conexiones no permite 
la creación de ejes geométricos regulares. El 
módulo base de éste proyecto es una casa 
patio en forma de L con dos variantes, que 
se distinguen por la presencia de una tercera 
habitación o una terraza cubierta. El sistema 
base está constituido por un núcleo central y 
sus ramificaciones. El núcleo, generado por 
la agregación de cuatro módulos del primer 
tipo, conforma un sistema en esvástica. 
Las ramificaciones, construidas a partir del 
segundo tipo de módulo, permiten la aparición 
de espacios intermedios de acceso a la vivienda. 

3. Espacios intermedios y accesos 

Los espacios intermedios van de la gran a la 
pequeña escala. El primero es el parque que 
encierra la intervención, aislándola de la calle 
urbana, Pasado el parque nos encontramos ya 
dentro de la red de recorridos interiores que 
posee espacios de diferentes jerarquías; por 
lo que consigue una amplia gradación entre 
el espacio público y el de la vida privada. El 
último espacio que encontramos es el que 
distribuye los accesos a las viviendas. Su 
carácter es principalmente doméstico y está 
vinculado únicamente a tres accesos. 

4. Convivencia de usos 

Para reforzar la idea general del proyecto 
Toulouse-Le Mirail, Candilis, Josic y Woods 
posicionan los servicios en el eje central del 
nuevo núcleo urbano. Esta elección favorece la 
coherencia general del proyecto pero también 
genera un barrio monofuncional, carente de 
vida urbana y dependiente del resto de la 
ciudad. 
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1. llrbtlll framework 11111l 111obilíty 

Tfiís is thc illtcnic11tion ·wftl1 thc /owust 
deusit!f (25-30 lw11scsllm). Us co11cc11tr11/io11, 
alo11g wíth tlie choice, crc11tcs 

is/1111ds" witfliu ihe 

2. Module aud geometry 

Tfle COl!liCCIÍOllS does 

"[/' slmpcd home. Tltis is 
twa varirmts, wlticl1 
ptesc11ce of a 111ird mom or 11 covcrcd terma. 
'J11e lmsíc syst-em consists ce11trnl col'e 
ami its lmmclies. '111c core is ""'"'""'"""' 
lite 

a sw11stifw .. /ike systcm. Tlw 
1mwc/1es ore tlw seco11d typc of 
module 111/ows ti1c creMio11 
access spnccs to tl1e resirle11cc. 

3. In-/Jetwee11 spnces mui accesses 

111-betwern spaces 
sen/e. Let's co11sidcr case: a 
tlrnt e11co111passcs tl!c illtcrvc11tio11 
Ufrom lhe city strcct. 011ce wc cross tllc 
pnrk wc are wirl1iu Nw 11elwork 
patlts wliic/1 possesses t1paccs 
liíemrc/1ies 11 
t/1c public to tlie priuntc. T!ie spncc 
e11co1111tt'red is tlrnf" wlric/1 disrril111les tlw 
acccsses fo l11e rcsidences, 
domestic clt11mcter, 
accesses. 

4. Sharillg of uses 

11 lllOl'l' 

to t/irce 

To rei11force lhc ir/ea of 1-/ie 
To11/o11se fo l.1imi/, Cmulilis, iosíc 1111d Woods 
011tso11rcc t/1e services, tltcm 011 !'.lle 
crntrnl axis 11no 11rba11 celltcr. 
d10ice1 Oll tlw 011e lumd, ¡wo1110tes tlle ovcmll 
coherc11ce ít 11/so gemm!les 11 
si11gfr-p111'posc district1 wl1icl1 /acks 11rlw11 
1111d is 011 tl1c rest 



Encuadre urbano - Movilidad 
llil@1framcn(!i.11k- ¡\,fobifity 

Accesos 

Módulos 
Mndnlc:t 

Geometría 
Gcamdry 

Convivencia de usos 
Slwri11s of u~cs 

Espacios intermedios 
111-klwccn s¡Mt'I.!/; 
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1973 - KASBAH HOUSING 
PIET BLOM - Hengelo, Netherlands 

1. Encuadre urbano y movilidad 

En la actualidad el tejido urbano que se ha 
construido a su alrededor ha adoptado una 
morfología completamente diferente a la 
propuesta por Blom en los años 70, confiriendo 
a Kasbah la identidad de un fragmento urbano 
morfológicamente autónomo. La intervención 
queda muy bien conectada a la red vial, 
constituida por diferentes ejes para vehículos 
y un buen número de recorridos peatonales. 
La calle urbana que lo circunda enlaza con los 
ejes del complejo, permitiendo la llegada de 
los vehículos hasta las zonas de aparcamiento. 

2. Módulo y geometría 

El proyecto Kasbah se basa en dos 
razonamientos geométricos. El primero 
concierne a los módulos y sus reglas de 
agregación; el segundo, a la elección de 
elevar el sistema sobre pilares para dejar 
libre la planta baja. Desde un punto de vista 
modular, Kasbah se compone de tres módulos 
que, organizados en dos barras horizontales, 
forman el complejo. Las barras se alternan 
según un ritmo ab-ab, lo que confiere al 
sistema un orden muy claro. 

3. Espacios intermedios y accesos 

La planta baja, totalmente libre, representa 
el espacio intermedio entre la dimensión 
doméstica y la pública. Blom configura un 
techo urbano, un espacio cubierto bajo el cual 
realizar diferentes actividades y cuidar las 
relaciones vecinales. Bajo esta gran alfombra 
podemos recorrer diferentes ejes peatonales 
que se conectan a través de escaleras con los 
accesos a las tipologías de vivienda. 

4. Convivencia de usos 

La complejidad de este sistema queda 
patente en la elección de colocar en su 
interior diferentes funciones. Bajo el techado 
urbano aparecen espacios comunes, huertos, 
comercios y aparcamientos para los residentes. 
La función comercial, es un catalizador de 
intereses externos, crea un vínculo más fuerte 
con la ciudad, e incrementa la vitalidad y la 
seguridad de los espacios intermedios. 
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1. Urba11 framework ami 111obilty 

Tlw 11rlmnti·1/Jric tlrnt was 1111ilt 11ro1111d íl 11ow 
prese11ts a 
from /-/le 011e 1m""'"·~1·n 
Tllis tl1e 
111orp/10/ogic11/ly 
'I'flc i11tewmtio11 is very well 
are road 11efwork, 
dti'oewa ys muí 11 

paths. Tire 11rli1111 sfreet s11rtm11111i11g il 
co1111ects t/ie fo tl1e vc/1íc11/ar 
di;ÍVl!Wil!fS, (ICC1'SS tp /he parking 
ill'e(!S, 

2. Module mu! geometry 

Tite ilcsig11 of tllc Kos/111/1 is /la sed 011 two 
geomctric rc11so11iugs. Tite 
modules 1111d íhcir 11ggrcg11tio11 mies; t/11' 
seco11d is tltc clioice tlw system 

co111posed of tlm~c 111od11/cs w/1ich, dívided 
i11 lwo l10rízo11t11! tllc c11lire 
complcx. 111e /Jnrs are nltemated 
to 1m 11/1-111' scl1c11w1 tlw system a wn; 
e/car orda. 

3. Iu-betweeu spaces nud nccesses 

'1111: gro1111df7oor, serves as thc 
iutermedíate sp11cc llctwec11 tite rlomestic 
011d thc pulllic dí111e11síot1. B/om elal!omtcs 
tite 11rl11111 roof, 11 covcrerl spacc /¡¡ wl!ich 
to carry out differmt activitícs 1md 
11eighl101'l10od U11der tltis 
mat titen: are axes, 
co1wected by st11í1-crrnes1 Jo vatio11s 
e11tt1111ces. 

is o lhat are cxl-c1·1111l, 
crea tes a stro11gcr bo11d witll tllc 
11//owi11g more 1111d /-he i11-
l1ctwee11 span•s. 



Encuadre urbano - Movilidad 
Urb1111 fra111trn•1nk - Akbifit,11 

Accesos 

Módulos 
Mndulc:i 

Geometría 
Gcoml'lry 

Convivencia de usos 
~harins of W'Cii 

Espacios intermedios 
[11-bdU\'C/1 SF!lt'Ctl 

[125] 



1991 - NEXUS WORLD 
REM KOOLHAAS - Fukuoka, Jopan 

1. Encuadre urbano y movilidad 

El proyecto consta de dos edificios, situados en 
las esquinas de las correspondientes manzanas, 
a los cuales se puede llegar en coche o a través 
de diferentes recorridos peatonales. 

2. Módulo y geometría 

El módulo base del edificio está constituido por 
la agregación de dos viviendas: la primera para 
cinco personas (a), la segunda para tres (b). En 
la planta baja las unidades son exactamente 
iguales mientras se distinguen por superficie 
en las plantas superiores. El posicionamiento 
de las tipologías en planta baja da lugar a cinco 
ejes perpendiculares entre ellos, los cuales son 
interrumpidos en la parte frontal del edificio 
por la presencia de un bloque destinado a 
comercios. El resultado final de este proyecto 
es la síntesis entre un perímetro de origen 
urbano y una parrilla modular, nacida de 
un razonamiento tipológico. De ello resultan 
excepciones: las tipologías situadas a lo largo 
de la parte del perímetro irregular están sujetas 
a alteraciones de la superficie en comparación 
con la tipología base. 

3. Espacios intermedios y accesos 

Los dos bloques están rodeados por una amplia 
acera arbolada, que configura los espacios 
intermedios entre la vivienda y el espacio 
público. Desde ella se accede a una planta 
más baja, que distribuye los accesos y permite 
las relaciones entre los vecinos. La misma 
estructura de la tipología está pensada como 
un continuum de este espacio. La planta baja es 
la que tiene un carácter menos doméstico de las 
tres. En el segundo piso se encuentran la cocina 
y los espacios comunes de la casa. 

4. Convivencia de usos 

Esta intervención conjuga dos funciones: 
residencial y comercial. La vivienda 
se encuentra en los tres niveles de los 
edificios, partiendo de la planta baja con 
los correspondientes bloques de acceso. El 
comercio se coloca en la parte anterior de los 
sistemas, reforzando el límite neto del bloque 
y el carácter urbano de la calle. 
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2006 - CARABANCHEL 11 
MORPHOSIS B+DU - Madrid, España 

1. Encuadre urbano y movilidad 

Este proyecto de vivienda social se encuentra 
en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Ocupa 
una entera manzana que, por su localización 
al lado de una calle curva, se caracteriza por 
una forma irregular. Se puede llegar al maten 
coche y a pie, cuenta con diferentes accesos 
peatonales y uno para vehículos que conecta la 
calle con el aparcamiento subterráneo. 

2. Módulo y geometría 

Podemos considerar este proyecto como 
la resultante entre una morfología mat y 
una de bloque vertical tradicional. Las dos 
pastillas están situadas a lo largo de los 
márgenes superior e inferior de la manzana: 
la superior respeta la morfología del tejido 
urbano circundante, adaptándose en 
términos de alineamiento y alturas. El tejido 
que se extiende entre estos dos límites está 
compuesto por siete módulos diferentes, 
coincidentes en este caso con la tipología, 
cuya variedad nace de la interpretación del 
desnivel que caracteriza el lote. La trama 
horizontal se interrumpe en el centro por el eje 
principal, que atraviesa la manzana en sentido 
perpendicular. El desarrollo geométrico 
interno se basa en una red de recorridos que se 
abren dando lugar a plazas. 

3. EspaCios intermedios y accesos 

Este proyecto propone un sistema de accesos 
y espacios intermedios muy interesante. 
Por la dimensión del sistema, los accesos 
son múltiple, se encuentran distribuidos a 
lo largo del perímetro y tienen diferentes 
características: los dos accesos al eje central son 
de públicos mientras que los laterales, debido 
a su escala, tienen un carácter más privado. 

4. Convivencia de usos 

La intervención de Madrid no contempla 
ningún uso adicional al residencial. Esta 
característica influye negativamente en el 
éxito del proyecto. Este, menoscabado ya por 
no estar abierto a los flujos externos aunque 
fuerna sólo de paso, ve en la falta de usos 
adicionales otra lacra. 
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EPÍLOGO 

Más que extraer conclusiones cerradas, de este 
trabajo derivan razonamientos que ayudan 
a entender cómo el mat-housing puede ser 
una buena elección en el proyecto urbano. 
Estas reflexiones, para facilitar se lectura y 
comprensión, han sido divididas según las 
categorías de análisis ya presentadas, al cual 
se ha añadido un breve párrafo con ulteriores 
consideraciones. 

Encuadre urbano 

Este criterio es de gran importancia para 
entender las potencialidades y los límites de 
unmat. 

Partiendo de la consideración que este sistema 
puede nacer de un módulo o de una red, su 
relación con el contexto urbano podrá ser de 
naturaleza tipologica o topológica. 

Comencemos analizando su posicionamiento 
dentro del tejido construido. Proyectar 
una estructura mat dentro de un contexto 
urbano definido, central o periférico, pone 
al arquitecto ante condiciones totalmente 
diferentes de aquellas que encuentra si el mat 
se planea en un lugar "sin límites". Llegados 
a este punto tendríamos que preguntarnos si 
es el mat quien tiene que proponer un nuevo 
tejido urbano donde este no existe o si, en 
cambio, tiene que adaptarse a las condiciones 
definidas por el contexto. 

La raíz de esta elección no es de naturaleza 
tipologica o geométrica. Es importante una 
actitud crítica por parte del profesional: puede 
decidir si su mat debe pensarse en equilibrio 
con el tejido construido o si simplemente 
tiene que ser el enésimo objeto-monumento 
dibujado por un arquitecto estrella. Como 
todos los tipos arquitectónicos, el mat puede 
ser utilizado en este sentido: crear un objeto 
desconectado del entorno urbano significa 
traicionar su ideología. 

From t!tís work, ratlter tlmn defi11ítive 
fiwií11gs, we ca11 drmv some mg11111e11ts 
tlwt lrelp to 1111derstmul liow 111at-lto11sing 
rcprese11ts 11 va/id nltemative i11 11rlm11 
Ta facilitntc. readi11g m11l 11111ierslm1di11g, s11cl1 
re11so11i11gs luwe bee11 divided accordillg to 
tite precedillg categories of 1111alysis, with tllc 
additío11 o/ a slwrt pamgmph wit/1 11dditío11al 
co11sídemtío11s. 

lfrba11 fmmeworlc 

lt is a very i111port1wt crUerio11 to 
1111derst1111d tlie potentíal ami li111it11tio11s o/ 
ll lllM. . 

'I'n:kilTg i11to co11sidemtio11 tlwt this systcm 
ca11 arise from a module ora grid, íts 
rl'/atio11ship with tlw 11rbm1 cout·ext c1111 be of 
11 typological or topological 1111f/1re. 

Lct's bcgin by 1malyzillg its place wiihi11 
tite lm iltfabric. Co11ceí1.1i11g a 11rnt· sfructure 
wítlli11adeft11ed11rl11m coute:xt, wltether 
ce11l:ml or pcríplieml, poses the desig11cr befare 
co111fitio11s w/1ích are fotally dijfereutfrom 
tlwsc where tlie mat is desigucd in a place 
"witl!ouf" limíts". At t:llis poi11t; it is 11eccssary 
lo ask 011eself ~f the mat slwuld In al1lc to 
propose 11 11cw 11rb1111 falnic wlnre tllis does 
not exist, or whetlier it sl1011ld i11ste11d adapt 
to tlte co11ditio11s defi1wd by the coutext. 

The root of tllis clwice is 11ot of a typological 
or gcometrical 11at11rc. It is tite 11ftit11dc 4111e 
des1;>J11er wlticl1 is important, i11 so tlwt lte c1111 
decide whet/1er ltis mat must be co11ceillcd 
as somethi11g wl! ich lrns to be i11 l111r111011y 

witl1 file buíltfabric, ar if ít m11st simply be 
yct mwther object-11w1111111e11t, desig11ed by a 
starc!titect. Ulw all arcltítectuml typcs, tlw 
mal: rn11 also be 11sed Íll tlds way: crerdí11g 1111 
oliject- wl1ich is discom1ectedfro111 the urlian 
c¡mtext 111em1s betmying tlie ideology bel1i11d 
it. 
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De los ejemplos descritos en el capítulo 
anterior podemos deducir que cuantos más 
límites tiene el entorno, más deben ser tenidos 
en cuenta en el desarrollo conceptual Y 
geométrico del mat. 

Es decir, el primer ejemplo analizado 
(Toulouse-Le Mirail) propone un tipo de 
alfombra basada en la agregación de un 
módulo. Por tanto, la aproximación elegida 
por los arquitectos fue de naturaleza 
tipológica: crear una superficie a partir de 
un tipo. En este caso, tal elección no crea 
"problemas" porque el proyecto pertenece 
a un plan general: límite y tipos nacen de la 
misma mano. En el caso de Morphosis, en 
cambio, la única parte del proyecto que parece 
insertada donde corresponde es la barra 
superior. La alfombra de Carabanchel nace de 
un razonamiento tipológico y se coloca en un 
perímetro determinado. El resultado es que el 
sistema, aunque no deja de funcionar desde 
un punto de vista geométrico y de espacios 
interiores, genera una serie de espacios 
perimétricos que resultan ser "de nadie". Si, 
por el contrario, el edificio hubiera nacido 
de una lectura más profunda de la parcela, 
el sistema no se presentaría como algo caído 
del cielo. Un ejemplo híbrido en este sentido 
es el Nexus World, donde OMA une a las 
cualidades mat un perímetro que deriva de la 
relación con lo urbano. Esta relación genera 
excepciones a nivel tipologico por lo que a 
los espacios generados se oponen tipologías 
diferentes. 

Se puede decir que el sistema, dentro de 
un contexto urbano definido, tiene que ser 
cerrado para encontrar su perfección. Magda 
Maria Serrano describe los procesos de 
creación de estas formas como: 

"un proceso abierto de iteración que puede ser 
continuo o limitado sin variar la totalidad del 
proceso ya existente[ ... ]. Un sistema abierto 
también puede tener mecanismos por los cuales sus 
elementos se relacionan con otro, pero la diferencia 
fundamental es que estos no son construidos en un 
límite especifico. "36 
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Del análisis se desprende que este proceso 
abierto de iteración en muchos casos necesita 
ser cerrado para encontrar un sentido en lo 
que respecta a lo urbano. La complejidad 
y riqueza de este término resultan así ser 
mayores con respecto a las que pueden crear 
los sistemas mat. Si es verdad que la relación 
entre las partes es la llave para el éxito formal 
de un mat, hay que tener en cuenta que este 
concepto también es válido en lo tocante a 
la ciudad. En este caso, en cambio, se tendrá 
que garantizar la relación con el entorno, tal 
como hacía Le Corbusier con su Hospital de 
Venecia. 

Movilidad 

El sistema mat-building nace con la 
introducción del tiempo en la arquitectura. Un 
concepto estrechamente unido al de tiempo 
es el de movilidad. Es interesante analizar la 
movilidad desde un punto de vista externo y 
desde uno interno. La movilidad interior la 
llamaremos "viabilidad del sistema". 

Si una de las pretensiones del mat-building 
es crear un tejido, este para poder vivir y 
desarrollarse tendrá que estar bien conectado 
al tejido urbano por un sistema circulatorio a 
varias escalas. Cuanto más penetra el sistema 
de movilidad urbano dentro del mat, más 
se integra en el tejido existente, sin crear un 
fragmento isolado y reduciendo el rechazo. 

Los sistemas mat analizados se conectan a 
la cludad de diferentes formas: Toulouse-Le 
Mirail crea un perímetro verde con puertas de 
acceso por las que el tráfico automovilístico 
se transforma en flujo peatonal. Estas puertas 
funcionan corno transformadores que 
modifican una característica de la ciudad, 
adecuándola a una regla interior del sistema. 

La Kasbah, con una geometría más compleja, 
no necesita transformar los flujos sino que 
sencillamente los controla con la definición 
de dos ejes para el tráfico automovilístico, 
los respectivos aparcamientos y cuatro ejes 
peatonales. De este modo la conexión es 
más fuerte y, desde el punto de vista de la 
movilidad, se encuentra más conectado a la 
red. 

From tlu: a11alysis we sce that tltis open 
process of itemtio11 in 111a11y cases 11eeds to 
be c/oserl to make sense ata urbmt lcvd. The 
complcxity a11d riclmcss of s11c/1 level Me 
tlws gri•atcr titan tlwse that can be creatcrl 
!iy the 111at syst-ems. T;VJ1ifo tlte relatíonsldp 
l1ctwee11 lhe parts is tlw key far ihe formal 
s11ccess of !he mllf, we 1m1st re11lizc Hrnt 
lhis coucept is a/so va/id ata urb1111 /evd. 
lu tllís case lwwever we will J11we to ensurc 
N1e relatio11s/1ip witlt tlw c11viro1111w11t, os Le 
Corlmsiei· did wit/1 ltis Ve11ice lfospUal. 

Mobility 

Tite 111at-l111ildi11g system was bom witl1 the 
i11h'Olluctio11 of Nw time in arcl1itect11n:, wllicl1 
is e/ose/y li11lwd to tlic coucept of mobility. 
It is Íllteresting to mwlyze the cimccpt of 
mol!ility fro1111111cxtemal1111d from 1111 

illtenrnl poi11t of view. fo tire case of i11tem11I 
mol!ilíty we slrn/l call ít tlie "pmctica/Jility of 
tlw system". 

01w of lhe claí111s of lite 111at-b11ildí11g is 
to crellte a fallric, thM Í1I order to líve amt 
grow 11111st be well co1111ected to tlw 11rl11111 
jábric tliro11gh a circulatory syste111 at 
díjfcre11t scales. Tite more the 11etwork of 
11rlum moliilíty pe11etmtes tl1e mat, füe more 
t-ftis will Ve í11tcgmted iltto tfle 111'111111/abric 
witltout creati11g a 11ew fragment or liei11g 
refecterl. 

'l11e mm/yzed mat systems co1111ect to the city 
111 rliffere11t ways: Toulouse le lvlirail crcates 
11 gree11 perimeter wit/1 11ccess doors f1·om 
whiclt tl1e vehicularflow is fr1111sfomu:d foto 
11 pedestria11 011e. 11wsc doors f1111ctio1111s 
tm11sfon11ers wllic/1 mod(fy a c/1amcteristic of 
t/1e city, adapti11g it to m1 illtemal rnle of'tlte 
sysfem. 

Thc Kasba/1 for example, l111vi11g a more 
complcx geometry, does 11ot 11eerl to 
tm11sfor111 ffows, it simply coutrols them 
füro11gh two axes for ve/iic11/ar traf)1c, witli 
tliefr respective parking areas, a11d four 
pedestrim1axes. 11tís produces 11 stra11ger 
co111wctio11 m1dfi·o111 tite point ofview of 
111ol1ility, tlle ele111e11t is more co1111ected to 
tllc uetwork. 
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La conexión del Nexus World es más simple 
dado su emplazamiento urbano. 

Las ocasiones perdidas se ponen de manifiesto 
cuando el proyecto, por motivos muchas veces 
no arquitectónicos, no logra hacer confluir 
dentro del mat flujos externos. Es el caso 
de Carabanchel 11, donde la gran avenida 
central, con una fuerte carga pública, se cierra 
con dos verjas, dando lugar así a un mat que 
pierde fuerza a nivel urbano. Tenemos que 
recordar que el modelo del que nace el mat es 
la casba africana, recinto único donde flujos 
públicos y vidas privadas confluían teniendo 
en cuenta determinadas modificaciones. 
Esta observación, llevada al contexto social 
contemporáneo, nos hace entender cuanto 
potencialmente inclusivo es este modelo, 
característica que, mal interpretada, puede 
transformarse en un aspecto negativo que de 
lugar a un sentimiento de exclusión y siente 
las bases formales de un nuevo gueto. 

Módulo, geometría, crecimiento-decrecimiento
cambio 

Analizar el sistema mat-housíng desde el 
punto de vista de su módulo base y de la 
geometría, comporta diversas reflexiones. 
Este tipo de arquitectura puede nacer de dos 
procesos: en uno se produce una geometría 
a través de un módulo y su repetición; en el 
otro, se genera un módulo a partir de una 
geometría. En líneas generales, la primera 
aproximación es de carácter tipológico. En 
el caso en que el módulo coincida con la 
tipología, el arquitecto estudia varios y según 
determinadas reglas de agregación, crea la 
alfombra. La segunda aproximación tiene un 
carácter topológico ya que la geometría que se 
toma en consideración está de alguna manera 
unida o sugerida por el entorno. 

Como hemos visto, cada decisión tiene puntos 
a favor y en contra. Crear una geometría 
a partir de un módulo puede querer decir 
que éstos tendrían que poder deformarse 
en pos de una mejor geometría. Crear un 
módulo a partir de una geometría dada por 
el contexto podría comportar muchas más 
variantes tipológicas. Cuando se piensa en 

Tlw co1111ectia11 of tite Nexus Worlrl is of 
símpler i111ple111mt:atío11. 

Tire misserl opport1111íties occur whe11 tite 
profect, for 1wwo11s tlrnt are often 11ot 
architect11ml1 faíls to comJerge tlle extenml 
pows wit/1í11 tite mot. T11ís lwppe11s 111 tl1e 
rnse of Camba11cf1el 11, wf1erc tlie mtd 
lmsy ce11tml avem1e is closed witlt fwo gates1 
tlws rcs11 lti11g Ílt 11 mat tlwt loses 
at t1ic 11rbr111 leve/. U slwuld be 1wted tlwt 
tl1e madclfrom whic/1the1111It orígi11cit-es 
is tl1111" of t/1e Afrírnu lrnsb11/11 tlwt was 
11otfe11crd, so tlw ¡ml!/ic a11d flows 
cocxistcd, 11/tltoug/1 govcmed /Jy certaí11 rnfrs. 
11tis sit11ntío11, shiftcil in tite co11te111pomry 
social co11tcxt, hig/1/igllts lww Ulis 11101tel 

is potrmNally iuc/usive, 11fc11t11re wlliclt is 
potrntially 11egaUve ~f111isi11terpri.!led1 as il 
may result íu a fedi11g of excl11sio11 a11rl lny 
tl1e fo1111d11tio11s for tlie cre11tio11 of o 1ww 
glil!tto. 

Module, geometry, growtl1-rli111i1111tio11-
clrn11ge 

'To 111111/yzc tlw 11111t-/1011si11g systcm in terms 
of its liasic 111od11le mul geo111etry hmolves 
d((fereut co11sidemtio11s. Tltis type o.f 
11rc/1 Uectu re c1111 arise tltrough two proasses: 
í11 tlw .first, a gcometric pl!ttem is produced 
lhrough a 111od11le aud its rcpetítiou, i11 the 
seco11d, a module starts from 11 geometry. fo 
ge11eml, tile first approach is typological. I11 
1-/ie rnse where tite module coi11cides witli tlze 
typology, tite 11rcilitect wí/I cousíder díjJere1d 
oplio11s ami, accordiug to certai11 aggregatio11 
mies, wi/T creare the mat. T1ie scca11d 
11ppro11cl1 is typological Ílt tlle seuse tlrnt tlw 
geomeh·y take11 foto acco1111t is iu some way 
liukcil or suggested l1y co11te.i:t. 

As we lwve sec11, /Jot/1 approac!1cs llave 
positive a11d 11eg11tive sides. Cre11tí11g 11 
geometry j/·0111 a module síg11(fies tlrnt somc 
modules may med to /Je deformed i11/1wor 
of a l!etter geomc.try. Crcafí11g a fon11 frnm 11 
geomeh'y give11 l!y tlw co11text~ could rcs11lt 
i11111a11y11iorc typologic11l variatio11s. A 11111t 
geometry is so111etltí11g tlmt is concehJed as 
/wrizo11tal: tlds becomes more co111plex íf 
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una geometría mat viene a la mente una forma 
horizontal: estos razonamientos se vuelven 
más complejos estudiando las secciones 
de un mat porque entonces se aprecia el 
espesor de esta alfombra. Esta dimensión 
tiene que estar bien trabajada, sobre todo en 
los proyectos de 111at-l1011sing, para garantizar 
una correcta ventilación e iluminación a las 
casas y los espacios intermedios. De esto 
deriva que un buen proyecto de mat-housing 
no sólo piensa en los niveles desde un punto 
de vista de superposición sino también de 
compenetración y unión. De la geometría 
también depende la variedad de accesos al 
sistema. 

Hemos clasificado los mat-housing como 
sistemas de crecimiento iterativo. La 
importancia de poder crecer, decrecer o 
mutar es la base del concepto mat-building 
propuesto por Smithson. En la actualidad, 
¿esta característica podría ser una razón 
para seguir eligiendo este sistema? En 
general, estos cambios tienen que ver con 
la construcción geométrica y el tiempo. La 
geometría modular del edificio y las partes 
que lo forman son la base de sus posibilidades 
de cambio. Cuanto más geometrizado sea el 
sistema, mayores serán las oportunidades 
de crecimiento, decrecimiento y cambio, 
al menos teóricamente. Estas acciones 
son pluridireccionales: el sistema se logra 
modificar en cualquier dirección, exterior o 
interior o sobre sí mismo. El crecimiento se 
puede analizar fácilmente desde la geometría, 
desde el punto de vista social es más 
complejo. 

Teniendo en cuenta las premisas aportadas 
sobre la sociedad, la estructura mat se 
prestaría bien -al menos teóricamente-
para interpretar los cambios de los núcleos 
familiares y para satisfacer la demanda 
creciente de nuevos alojamientos. Desde el 
punto de vista teórico no aparecen problemas, 
estos surgen de la complejidad urbana. Los 
ejemplos han evidenciado que, al insertarse en 
un tejido urbano compacto, presentan algunas 
limitaciones: la estructura será infinita solo 
en potencia, ya que existen unos límites que 
encierran al sistema. Esto es evidente en el 

we study sectio11s of 11 111at, /Jec1111se tlwt is 
w/w11 011e ca11 apprecíate the thic/wess of tllis 
corpet. It 11111st be well-cmft-ed, especially í11 
tlw mat-l10usi11g projects, fo g11111·1111tee tlrnt 
tlte lwuse aud ilt-between spaces lttwe tite 
proper ve11W11tio11 rmd /iglttí11g. 'I'fiis explai11s 
wlry ín 11valid111at-lw11siug pmject lcve/s are 
11ot 011/y iuterpreted as ovcrlappfog e/e111e11ts 
lmt alsa as factors tlud 11/low access mul 
pe11etratío111 111lowi11g.f(H· tl1e system to be 
co1111ected. 

We llave c/assificd 111at-lw11sillg 11s systems 
wllicli prcse11t 1111 itemtive growtl1. Tlw 
i111port1111ce of bcútg a ble to grow, dí111i11isli 
m1d cl11wge is 11t tlw base of the co11cept 
0(111M-1111ilrfi11g put forward by Aliso11 
8111itilso11. Could tltis clrnrnctedstic today 
still be see11 as a reaso11 fo c/wose s11cl1 1U1 
11rcltitcct11rnl system? Ge11emlly sperrki11g, 
ilwse d11111gcs 111-e rclated to geomctríc 
co11structio11 a11d time. Tl!e modular geometry 
of tl1e lJ11ildi11g 111111 ils parts is 11t tlw l111sis 
c~f íts pussil!i/ities of dw11gc. The more 
tlw system is geometrized, tlw grcater the 
pote11tia/ for growtlt, dímí1111tio11 awl clumge, 
at lrnst- tlleoretica/ly. T1w actío11s are t/111s 
11111ltidirectio11al: tite system cm1 be morlificd 
i111111y dfrectio11, eitlwr extenrnl or in tema/ 
fo it. J1te growtl! factor, altlw11gl1 rnsíly 
111111lyzcdfrom a geometTical poitit of vinv, 
is more diffic11U fo 1111derstrmdfi·om a social 
perspective. 

Accordi11g to tite ass11111ptia11s we l111vc 111ade 
011 society, !he mat stn1d11re would lend 
itself well -at least tlieoretically- to i11terpret 
Nie c/rnuges of lw11selwlds, 1111d to satis/y 
tlw i11creasi11g de111a11d for iww lwusi11g. 
Altlwugli tltis reaso11illg is 11011-problematic 
from a theoretícal perspective, it is more 
q11estio1111b/e i11 tcnns of 11rb1111 complexity. 
As we llave ltigl1/ígl1ted, tlie al1ove systems, 
as pm1 of a compact 11rlm11 setti11g1 preseut 
/i111itatia11s: tl1eir stmctnre will always 
be pote11tfolly i11fí11ite, see11 as the limits 
imposerl liy tite co11/"ext will produce a clos11re 
a/ tlw system. T/1is ca11 l1e clear/y observed i11 
N1e Damrybrook Q1111rte1~ w/tere tl1c faca des 
are 11ot 111od((iab/e like tltose couccivedfor tlte 
Free Universíty. 
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Donnybrook Quarter, donde las fachadas no 
son modificables, como las pensadas para la 
Universidad Libre de Berlín. 

Visto que la operación de crecimiento externo 
es difícil, el mat tiene que mirar dentro de sí 
mismo cuánto más cerrado sea el entorno 
cercano. Ésto quiere decir que las tres 
operaciones -crecimiento, decrecimiento 
y cambio- tienen que poder ser realizadas 
hacia el interior del sistema. Son quizás estas 
características las que hoy continúan siendo 
actuales. En este sentido, sería interesante 
pensar en sistemas que solucionen el 
perímetro, tomándolo como límite físico 
no sobrepasable, y que a partir de ahí se 
desplieguen hacia el interior. 

Espacios intermedios y accesos 

Como en cualquier otro proyecto residencial, 
proyectar espacios intermedios de calidad 
tiene un gran peso específico en la bondad 
final de un mat-building. Los ejemplos 
analizados tienen todos una gama diversa 
de espacios intermedios, condicionados 
y diseñados, en parte, por la geometría 
del edificio. El más simple es quizás el de 
Toulouse, donde la transición del espacio 
público al de la vida privada tiene lugar 
atravesando dos niveles. El primero es el tejido 
peatonal interior; el segundo, las grandes 
plataformas de distribución de los accesos a 
las viviendas. El propuesto por Blom en la 
Kasbah es un espacio de relación, jerarquizado 
en sus áreas y recorridos. Morphosis propone 
un sistema basado en la alternancia de calles 
interiores y plazas. En el caso de Toulouse, 
de Kasbah y de Nexus World, los espacios 
intermedios son "externos" a la construcción 
o, en todo caso, su organización se da en 
diferentes niveles. En el caso de Morphosis 
los espacios intermedios son "interiores" al 
tejido. No se puede establecer qué solución 
es la mejor: lo importante es que existan estos 
espacios y que sean de calidad. 

Convivencia de usos 

"CONDICIÓN 1. El barrio -y, mejor todavía, 
el mayor número posible de cada zona que lo 
compone- tiene que servir para varias funciones 
primarias, posiblemente más de dos. Estas 
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Si11ce t/ie process 
díffirnlt, tite more tlie 
closerl, the more tite milf 11111~t 
tlie res11lt is thilf tlw tltree 
growtlt, di111i11utio11 a11rl 
realized tmoards tl1e fosidc of t/1e systcm. 
11111s, it would /Je tu tlri11k 
of systcms tlrnt so/ve t/1c (i.c. 
ccmsider itas 11 

be crossed) llfl(/ set i/11$ ns 11 límit", 
rleve/op toward tlie fosidc. 

fo-between spaces a11d accesses 

As iu auy tite 1ircsc11u of 
quality i11-bctwecu s¡iaces 
tilc 011tco111e 

prívate spaces ocrnrs 
fírst is tile i11temal lo thc 
projcct, /he scco11d ore t/1e lmge dislri1111rio11 
platforms, whiclt lead to tilt> ocasscs to tlw 
reside11ces. 'f1111t Blom 111 tlic 
K11sl111il is 11 re/Mio11a/ space, hiemrcilizcrl Íll 
its a reas muí 
systcm based 011 lite a/tcnrntio11 
roarls m1d I'or To11/o11se le !\4imil, tite 
I<as!Jtili 
sp11ces are "externo/" to tl1e /mili- ureas or 
nt least tl1eir 01ga11íwií011 tokcs m1 
dif.lere11t levels. fo lhc case 011 

tlie otlu:r lwwl, they 11re "fo tema/" to tllc 
faliric. lt is to rletamhll' wllic!I 
soi11fío11 is tlw best: ii is 
spaces e.risr 1wd tlwt 

Slrnrillg of uses 

"COND/TlON l. 'Ihe 11ei¡.;hbor/Jood - 1111ti, /1cl!cr 
ye!, as 1111111y ns ¡;ossiblc o( tlic í11di11íd1111/ zo11cs 
ilwi comprisc it mus/ savc 11111/tiplc 
Jimctio11s, possíbly morc thm1 /¡uo. T/1ese 
1111151 e11s11rc file prcsc11cc o(peoplc í11 lile strcct 
al ditTcrc11/ ti111l's of lile doy and tlm/, wl1ílc in lite 
{l/'Cll for IWISOilS, /¡¡¡pe//¡¡' oppori1111í/1¡ lo 

11se m11í sl111re 11111c/1 " 37 



fi¡nciones tienen que asegurar la presencia de 
personas que pueblen la calle en diferentes horas 
y que, aún frecuentando la zona por motivos 
diferentes, tengan posibilidad de utilizar de forma 
común gran parte de su mobiliario. "37 

La elección de este criterio de análisis se 
justifica desde desde un punto de vista socio
urbano, que, en realidad, permite valorar la 
verdadera flexibilidad de un mal y la calidad 
de su "espesor". Hace ya tiempo que se 
entiende la convivencia de usos tanto a nivel 
urbano como de edificio como un factor 
positivo. Desde el punto de vista urbano, 
evita el zoning, por lo que ayuda a la creación 
de tejidos caracterizados por dinámicas 
complejas a nivel funcional, económico, etc. 
Desde un punto de vista social, la convivencia 
de diferentes usos genera desplazamientos 
de las personas en la ciudad y potencia el 
sentimiento de seguridad que transmite un 
barrio o edificio. Esta consideración se basa en 
el hecho que la convivencia de usos diversos, 
funcionando durante diferentes horas del día, 
genera flujos diversos de personas que, a su 
vez, controlan el espacio. 

¿Cómo podemos leer estas observaciones 
iniciales en una óptica mal? 

En el caso del mal-building, la frontera 
entre intervención urbana e intervención 
arquitectónica puede ser muy débil, incluso 
inexistente. Su extensión geométrica en el 
contexto requiere que las dinámicas urbanas 
puedan verificarse dentro del mal. En los 
ejemplos analizados se advierte cómo los 
arquitectos integraron o no esta opción, a día 
de hoy necesaria. 

Analicemos los diferentes proyectos: 
en Toulouse-Le Mirail no hay ninguna 
convivencia de uso, como quisieron los 
arquitectos, quienes intentaban aislar el 
conjunto para convertirlo en una "isla 
residencial tranquila". De manera coherente 
o no con la idea central del proyecto, en las 
calles interiores al sistema de las casas patio 
no hay circulación de personas externas 
al barrio, lo que lo convierte en un gueto, 
aunque sea de lujo. El proyecto Kasbah de 
Hengelo, en cambio, propone en la planta baja 

wflíc/1acllwlly11/lows us to assess tlle tme 
fle:rillílíty of 11mat1111d thc r¡ualily of its 
thiclmcs. It has /Jee11 co111111011ly 11ccepted fiir 
some time 11ow ihat Nte coexíste11ce of uses, 
ata 11J'lm11 amf lmílrlillg levd, is a posít:íve 
aspect-. Fro1111m 11r/11111 perspective, t/lis avoids 
zo11iug, whic/1 l1elps us to crente fa!Jrics tlwt 
are chamderized liy co111plex dy11a111ics al" a 

f1111clio11al m1d eco110111ic leve/. From a social 
M1111dpoi11t, tite coexíste11ce of diffi!rmt uses 
ge11erates tite displace111e11t ofpcoplc ill tite 
ciiy, mul also iucrcases tite seuse 
of 11 district or b11ildi11g. 11/is cousíderntiou 
is l111scd 011 tite fact tltat tlte si11111ft1111eo11s 
presc11ce of rlifferent uses, operntí11g 11 t 
dUfere11t /1011rs of tlie rlay, ge11cmtes dif/ere11t 
flows, flows of pcople, wltícli iu t11m confrol 
lhe space. 

liow ca11 we evaluate tlwse o/lservatio11s from 
11 mar paspective? 

lit t-flc case of tlte 111at-l111ildillg tlU! /hw 
/letwee1111r/lr111 i11terve11tio11 rmd arcllitect11ml 
i11terveutio11 can Ve very weak, ar evc1111011-
e:dsteut. Its geometric exte11sio11 tlrerefore 
requires tlwt ur/11111 dy11m11ics lie allowcd 
to occur í11side tlw 111at. Frnm tite a11alyzed 
c.r:m11ples we cm1 clearly sec J10w tl1e 
arcllitects lwve illtegmted or discardcd Nris 
opl"io111 whiclt lrns becomc 11ccess11ry. 

Lct's rmalyze tlw dif)'erent projects: Íll 

Toulouse le Mirail thcre is no co-existence 
of use, as perlrnps i11te11ded l!y tite arc/1íi"ects1 

wlw frierl to isolate tite i11terve11tio11 
to make ít a "quiet reside11tial is/muí". 
Colwrent/y or 11ot witlt tlie central idea 
of are pro}ect, círw/atio11 of peo ple iu the 
streets tllat are í11temal to tlw system of' 
pario lwuscs is limited to tl1e i11lwliíta11ts 
of llle 11eigltborlwod, trm1s/or111iug tltís Íllto 
a ghetto, al/Jeit a luxury 011e. The I<asliall 
of Heugclo, 011 the other lt1111d1 comprises 
co11111iercfol 11111f co1111111111iíy servias f1111cN011s 
011 íhe gro1111d f1oor, wlticlt fi/e11d i11 wU/t tlie 
c11 tire 11etwork of í11ter111ediate spaces. 111 this 
illterve11No11, the slwps are positio11ed 11ot 
011/y 011 Hw peri meter, but aliove a/l 1111dcr 
the urbrm toof, rlirected tow11rds f:ile i11tcrior 
pcdestriim potl1s. Tl1is project1111/ cltoice 
crellf"es a more complex 1111d prolmlily more 
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us.os comerciales y servicios comunitarios, que 
se mezclan con la red de espacios intermedios. 
En esta intervención los comercios no están 
solo en el perímetro sino también bajo el techo 
urbano, y se orientan hacia los recorridos 
peatonales internos. Esta elección proyectual 
crea un espacio más complejo y muy 
probablemente más seguro, aumentando el 
número de horas diarias de vitalidad urbana. 
Este caso específico merece una consideración 
especial sobre los problemas de gestión: la 
ausencia de límites de propiedad unida a 
la posibilidad de la libre circulación genera 
en los habitantes del Kasbah el problema 
sobre cómo y quién debe ocuparse de ese 
espacio. Obviamente, si fuera declarado 
público, los gastos de mantenimiento 
recaerían en el ayuntamiento; por el contrario, 
si fuera privado, serían los vecinos los 
responsables. En este sentido, se observa que 
la indeterminación que caracteriza la forma, 
el crecimiento y la historia del mat, se refleja 
en la realidad de su gestión. El ejemplo del 
Nexus World nos permite formular otras 
consideraciones partiendo del hecho que su 
perímetro es cerrado y en su interior se define 
un área cerrada para destinarla al comercio. 
Por ello este sistema no compartie el problema 
del Kasbah, ya que las funciones públicas han 
sido exteriorizadas. En el caso del comercio, el 
paso desde la dimensión pública a la privada 
se da de manera directa, sin pasar por un 
espacio intermedio. Quizás esta solución, que 
pierde en términos de "poesía", es la más 
practicable y gestionable. 

Morphosis propone sólo la función 
residencial. La planta baja se cierra con un 
perímetro duro donde se sitúan todos los 
accesos. Esta elección reduce la calidad 
del proyecto, porque lo condena a la 
monofuncionalidad, con los problemas que 
de ella se derivan. Y aún otra valoración 
sobre la convivencia: la estructura modular, 
aún no teniendo en cuenta el comercio en 
su configuración inicial, debería ser capaz 
de aceptarlo, interiorizarlo sin comprometer 
la calidad de la intervención y sin crear 
dinámicas que amenacen la privacidad de los 
vecinos. Un concepto similar estaba implícito 
en la frase de Alisan Smithson: 

secure space, i11creasi11g tite 1111111!1er of daily 
liours of 11r/J1m ncNvity. So111eN1i11g to Vear 
Í11111Í11d ht tltís particular rnse co11cems the 
difficu/ty i111u/111i11istmti11g slrnrcd spaccs: tlw 
alisei1ce of propert-y limits, combilled with lhe 
possiliilily to circula te ji·eely 11/Jout produces 
i11 tlw reside11ts of Hte Kas bah tlie ¡irob/em of 
"/10w a11d w/w" is respo11sible of tite co111mo11 
areas. U is evide11t tlrnt iftl1ese were overtly 
declared p11blic, 111aillte11twce wo11ldji1/l 011 

tlw 1111111icíp11lity; mui if, 011 11/e co11tmry1 tlu:y 
were c01wídered private, this l"tisk would be 
of tl1e i11l111/Jit1111ts. Itt tllis sense U is lllfWíjest 
tlrnt tite fodeter111iu11cy wl!icl1 clrnmcterízes 
the form, the growtll 1111tl thc flistory of the 
mat is reffected Íl1its1111urnge111e11t. Tlie 
c.mmple o(the Nexus World 11/lows 11s to 
11wke otller types of co11siderntio11s1 to VcgÍll 
wit/1 bcca11se it possesses a closcd peri111ete11 
witl! 1111iuf"erual11111f closed 11re11 rfostfocd 
to co111111ercial activitíes. 11wrefore, tltis 
system docs 11ot preseut the same prali/ems 
as tlie Kaslialr, as tlie ¡mblicf1mct1o11s are 
extcnw li zcd r111 d tfl e c1'ossi11g be twce11 tite 
p11/Jlic 1md prívate dime1tsio11 is rlirect, with 
110 tm11sitio11 iu i11-betwee11 areas. Tlds is 
possi/11y t/1e most· vía/Jle mu/ 111a11age11llle 
soluN011, 11lt/1011gh 11ot tlle most "romrmi"ic". 

1Vforplwsis 011/y proposes reside11tial 
f1111ctío11s. Tlie gro1111d floor is closed l!y n 
rigid peri meter where ali of tlie 11ccesses 
nrc situatcd. T/lis reduces tlw qualil-y of tlw 
project, co11dem11Íllg it to 11w110-ji111ctio1rnlity 
m1d ali of its i11!1ere11t pro/ilems. Auotlwr 
1·0tlectio11 with regards to tite cocxistence of 
uses is t11e followíng: the modular stn1ct11re, 

eve11 whc11 it does not inc/mle commerdal 
arcas 111 its i11iti11l co11fig11rntio11, slwuld /!e 
aVll' to iucorpomte Owm, fotcmalizc them 
without co111pro111isilig tlie quality o.f tl1e 
i11tcrvc11Uo11, 11or create meclumisms w/1icl1 
can i11fri11ge tl1e p1·ivacy of 11e1;-shl1ors. A 
si111il11r co11cept is i11 Smitllso11's asserlio11: 

"{.,,] tlie "11e11tml c11Ve" co11!11i11s a pri11111ry ccll 
s11sccptiblc to c/1m1ge:frow l1011sc fo slrop, ji·o111 
fruí/ n11d vcgctablcs fo grocery store; m1 a/ley of 
ho11scs wíl/111 bakcry in tite 111íddlc, co11vcrts i111ú a 
so11k l1y simply of exte11dh1g pieccs o(fabric 011 tlic 
nmd ... accordí11g lo 11ecds":18 
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"[ ... ]el "cubo neutral" contiene una célula 
elemental susceptible al cambio: de casa a taller, 
de frutas y verduras a droguería; una calle de 
casas con la panadería en medio, se convierte 
en un zoco con el simple expediente de extender 
trozos de tejido sobre la calle ... en proporción a las 
necesidades ''.38 

Por ello el estudio de los módulos no tiene 
que concentrarse solo en la producción de 
infinitas tipologías de viviendas, sino en las 
geometrías de espacios que pueden ser casas, 
tiendas u oficinas, dependiendo de quién los 
administre. 

La contemporaneidad no necesita una 
solución "ideal", generadora de inflexibilidad, 
sino una propuesta dinámica, irisada, de 
acuerdo con la realidad urbana y social. Para 
conseguir esta característica el arquitecto 
no solo tiene que poner reglas sino también 
explotar el rasgo característico del mat y 
los discursos que giran a su alrededor: la 
indeterminación. 

Notas/ Notes 

36 MÁRIA SERRANO, M., 2011. Tite genealogy ~f iterative 
growth. Barcelona: Centre de Política del Sbl i Valoracions 
- Universitat Politecnica de Catalunya. 

37 JACOBS, J., 2009. Vita e marte del/e grandi cilla: 
saggio sulle metropoli americane. Turín: Einaudi, Piccola 
biblioteca Einaudi; 441. N. s., Scienze sociali. 

38 SMITHSON, A., op. cit. 
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Tlwrefore, thc stlld!f 
focus solely 011 lile 
lio11si11g typo/ogfrs, /mi' mN1er 011 tlw 
gcomcl"ry of spaces lhat cmt lwcome llomcs, 
sltops or offices 011 wlw n111s tlwm. 

Co11te111pormwíty does 11or 1n¡11ire a 
sol11tio11, pmd11ci11g lmt rafltl'I' a 
dy11m11ic, d11111gíí1g propasa/, h1 t1111c wifll 
tlw 11rlm11 ¡¡11(/ socio! To acl1ievc 
this goal the architect 11111st 11o/' 

mies, lmt rathcr 011 tlic 
tlrnt has cltamctcrizcd lile 111/lt 
11111/ tlic disco11rses tlrnt rcvolve 11ro111ul it: 
i11rletcn11 inacy. 
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