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Con 470 habitantes por kilómetro cuadra-

do y una condición geográfico-territorial 

singular, Holanda se encuentra entre los 

países del mundo más poblados por 

unidad de superficie.Pólderes, diques, 

drenajes, suelo de relleno, canales y 

la parafernalia de infraestructuras que 

hacen posible habitar bajo el nivel del 

mar, conforman un territorio artificial cuya 

manifestación visual más evidente es la 

horizontalidad. El agua y un suelo escaso 

e inestable han sido durante cientos de 

años los sustratos sobre los que se han 

construido las casas de los holandeses.

Estas comprometedoras condicio-

nes de partida dieron lugar a un uso, a 

un sistema de propiedad y gestión del 

suelo que son modelos recurrentes, y a un 

impresionante laboratorio a escala 1-1 y 

en tiempo real de planificación, diseño y 

producción de vivienda colectiva.

Con una diferencia de treinta años y 

un desempeño en ámbitos profesionales 

diferentes, los arquitectos Edgardo Martí-

nez (EM) y Martín Delgado (MD) vivieron y 

trabajaron en Róterdam. El siguiente es un 

reportaje escrito a estos dos profesores 

de nuestra Facultad.

El mecanismo es simple: a partir 

de siete temas disparadores, cada uno 

de los entrevistados dispone de una 

cantidad global de caracteres que ha 

distribuido libremente.

MARTÍN DELGADO FILIPPINI. Arquitec-

to. Facultad de Arquitectura, Universidad 

de la República. 

Profesor asistente de Anteproyecto 

y Proyecto de Arquitectura, Taller Danza 

(FARQ-UDELAR).

Durante los años 2003 y 2004 integró 

el equipo estable del estudio MVRDV 

(www.mvrdv.nl) de Róterdam. 

Cofundador y director de RE Estudio 

de arquitectura. RE es desde su fundación 
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Facultad de Arquitectura, Universidad 

de la República. Profesor agregado del 

Instituto de Teoría y Urbanismo (FARQ-

UDELAR) a cargo del Grupo de Investi-

gación-1703/UDELAR: Sistema Urbano 

Metropolitano; Ciudades Intermedias 

del Uruguay y Sistema Urbano Nacional/

Regional. 

Responsable designado por la 

Facultad de Arquitectura (UDELAR) para 

el desarrollo e impartición del Programa 

Nacional de Formación y Capacitación 

orientado al fortalecimiento de las ca-

pacidades de autoridades y técnicos de 

intendencias departamentales y muni-

cipios para implementar procesos de 

ordenamiento territorial.
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El mapa y el territorio. El sustrato 
artificial, costoso y escaso, como 
soporte de la planificación territorial 
y del proyecto urbano.

EM:�i%JPT�DSFÄ�FM�NVOEP�Z�MPT�IPMBOEFTFTw�)PMBOEBu�
(dicho popular).

El Primer mapa sistemático de los pólderes en los 
Países Bajos desde antes de 1550 hasta 2005 (imagen 
ō
�JMVTUSB�MB�FTDBMB�Z�MPT�UJQPT�EF�UFDOPMPH¿B�BQMJDBEPT�
en Holanda en distintos períodos para ganar terreno al 
mar. Se destacan tres hitos: los molinos de viento con 
engranajes y torniquete de madera, la sustitución de los 
NJTNPT�IBDJB�NFEJBEPT�EFM�TJHMP�9*9�QPS�N´RVJOBT�
a vapor para accionar ménsulas de acarreo del agua 
a la altura de los diques de desagüe, y el bombeo y la 
regulación de esclusas automatizados, y la posterior 
adaptación al manejo computarizado de mareas y 
ÏVKPT�I¿ESJDPT��

Los suelos ganados al mar se destinan principalmen-
te a la explotación rural (producción agrícola) y a gran-
EFT�JOTUBMBDJPOFT�	JNBHFO�Ŏ
��5BM�FT�FM�DBTP�EFM�QSJODJQBM�
aeropuerto holandés, Schiphol, construido en el sitio en 
FM�RVF�GVODJPOBCB�VO�QVFSUP�TPCSF�VO�MBHP�EF�ōŔ�ŌŌŌ�
hectáreas, que fue desecado en la segunda mitad del siglo 
9*9�FO�VO�QSPDFTP�RVF�MMFWÄ�DVBSFOUB�BÃPT�

%JRVFT�EF�QSPUFDDJÄO�VSCBOB�RVF�EFTEF�NFEJBEPT�
de la década del cincuenta, fueron replanteados de forma 
escalonada para postergar el avance de inundaciones y 
así ganar tiempo para las evacuaciones. Tanto las tareas 
para ganar terreno como la construcción de diques sur-
gieron asociadas a tareas colectivas de control y mante-
nimiento local. Este involucramiento fue potenciando la 
innovación tecnológica en obras de infraestructura para 
el manejo hídrico y el acondicionamiento urbano junto 
a la optimización del uso habitacional del oneroso suelo 
VSCBOJ[BEP�NFEJBOUF�FEJÎDBDJPOFT�BOHPTUBT�FO�WBSJPT�
niveles y apareadas en tiras. 

La importancia de la infraestructura urbana queda 
plasmada en una escultura ubicada en el centro de Róter-
dam: un panel en el que se aprecian secciones de distin-
tos dispositivos instalados bajo suelo, conectados a redes 
de abastecimiento o descarga de agua, de energía, de 

comunicación, de aguas servidas y de residuos. Este hito 
destaca la importancia de lo que no se ve, protagonista 
esencial de la calidad ambiental de una ciudad portuaria 
con instalaciones de alta complejidad. 

Cancha chica. La gestión del suelo y 
la promoción inmobiliaria.

EM: La sociedad holandesa tiene una rica historia en 
hacer suelo a partir del control y la regulación de los 
ÏVKPT�I¿ESJDPT�MP�DVBM�MMFWB�B�DPOTFOTVBS�DSJUFSJPT�QBSB�MB�
implantación y regulación de los usos del suelo, mientras 
que la compleja tarea del acondicionamiento urbano a 
nivel local se articula en distintas escalas. Esta vasta ex-
periencia moldea una cultura del manejo de un territorio 
anegado y la consiguiente y gradual estructuración de 
instituciones para la gestión del suelo por autoridades 
locales y el desarrollo de planes de iniciativa privada en 
suelo otorgado en concesión temporal renovable según 
normas edilicias y de ocupación.

Siglo XX febril. El sentido de 
lo colectivo y la vivienda como 
experimento.

MD: “Las ideas progresistas y los ideales públicos de pla-
OJÎDBDJÄO�IBO�EFTBQBSFDJEP��4V�TJHOJÎDBEP�DPNVOJUBSJP�
se ha perdido y el urbanismo se ha vuelto una herra-
mienta pura de management en todo contexto cultural, 
económico y político”.1

&O�FM�BÃP�ŎŌŌŎ�VO�BDUJWJTUB�BNCJFOUBMJTUB�BTFTJ-
naba al político Pim Vortuyn durante la campaña por 
las elecciones generales por “usar a los musulmanes 
como chivos expiatorios y aprovecharse de miembros 
débiles de la sociedad para acumular poder político”. 
Vortuyn —político homosexual de derecha y admira-
dor declarado de Silvio Berlusconi— venía provocan-
do controversia por sus críticas a las políticas multi-
culturales, la legislación de emigración y la presencia 
del islam en Holanda. 

Su muerte —que trajo aparejado un breve pero 
explosivo crecimiento de su partido— coincidió con la 
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Viviendas compactas en el barrio Kiefhoek, de J.J.P. Oud. Viviendas en el barrio jardín, Vreewijk, de G. Moliere. 

Exposición The Banality of Good de Crimson en el Centro Danés de 
Arquitectura. Copenhague, 2014. Foto: Iwan Baan publicada en www.dac.dk

Primer mapa cronológico de pólders en Holanda. Geuze, Jannink, 
Dorsman y Van der Ham. 2004 - 2005.

Nederland/Waterland. Ilustración de K. Van der Veer. 1997.



113

culminación de un impresionante ciclo de crecimiento 
económico que duró veinte años y con su correlato en el 
plano político: el modelo pólder.

“El modelo pólder es una expresión de origen 
incierto que fue inicialmente utilizada para describir la 
aclamada versión holandesa de la política social y eco-
nómica basada en el consenso aplicada especialmente en 
las décadas del ochenta y del noventa. Se ha descrito con 
frases como ‘reconocimiento pragmático de la plurali-
dad’ y ‘cooperación a pesar de las diferencias’”.2 

El modelo pólder —en combinación con lo que 
BMHVOPT�BVUPSFT�DBMJÎDBO�DPNP�MB�EFTJEFPMPHJ[BDJÄO�QPT�
(VSSB�'S¿B�EF�MB�SFÏFYJÄO�FO�UPSOP�B�MB�QSPCMFN´UJDB�EF�
la vivienda3— llevó a la integración del developer con un 
rol fundamental en el proceso de gestión de la vivienda. 
En este proceso el developer pasó a participar en la pla-
OJÎDBDJÄO�MB�DPOTUSVDDJÄO�F�JODMVTP�MB�WFOUB�EF�WJWJFOEBT�
contribuyendo a un cambio radical de las reglas de juego 
de la construcción del entorno construido. “La vivienda 
pasa a ser un bien del libre mercado y de la arquitectura, 
(también) un instrumento de marketing.”4

Si el modelo pólder cristaliza en clave holandesa el 
estado de bienestar liberal e integrador noreuropeo de 
ÎOBMFT�EF�NJMFOJP�MB�sociedad participativa�TJHOJÎDBUJWB-
NFOUF�QSPNPWJEB�QPS�FM�SFZ�8JMMFN�"MFYBOEFS�FO�TV�BVT-
UFSB�DFSFNPOJB�EF�DPSPOBDJÄO�FO�FM�BÃP�ŎŌōŏ�BOVODJB�
explícitamente su deconstrucción.

“El paso hacia una sociedad participativa es particu-
larmente notable en la seguridad social y en la atención de 
personas que requieren cuidados durante mucho tiempo. 
Es precisamente en esos sectores donde el clásico estado de 
bienestar de la segunda mitad del siglo XX ha producido 
sistemas que en su forma actual ni son sostenibles ni están 
adaptados a las expectativas de los ciudadanos”.5

Pocos meses después de la ceremonia antes citada, 
Geert Wilders, heredero político del asesinado Pim Vor-
tuyn, utilizaba en un acto proselitista de su Partido por la 
Libertad la expresión “Menos marroquíes, por favor”.6 
4J�CJFO�TV�BHSVQBDJÄO�QPM¿UJDB�TVGSJÄ�VO�TJHOJÎDBUJWP�SF-
troceso en las encuestas (bajó del primer lugar al tercero) 
a causa de la conmoción que se produjo en los medios, la 
BNQMJB�NBZPS¿B�EF�TVT�WPUBOUFT�	ŔőÞ�
�NBOUVWJFSPO�TV�
apoyo al controversial político.7 

Con un porcentaje de población de origen inmigran-
UF��PÎDJBMNFOUF�JEFOUJÎDBEB�QPS�FM�OFPMPHJTNP�IPMBO-
dés de allochtoon en contraposición a autoctoon— que 
TVQFSB�FM�ŎŌÞ��EF�MB�QPCMBDJÄO�MB�DPOTUSVDDJÄO�EF�VOB�
convivencia integrada aparece como uno de los mayores 
EFTBG¿PT�QBSB�MB�EFÎOJDJÄO�EF�FTB�BOTJBEB�sociedad parti-
cipativa y la reformulación de su entorno construido.

EM:�&O�ōŕŌō�)PMBOEB�FT�FM�TFHVOEP�&TUBEP�FO�FM�
mundo en asumir la problemática habitacional con una 
impronta inicial higienista. Se destaca la realización de 
conjuntos habitacionales en barrios jardines alineados 
DPO�MB�FTDVFMB�EF�%FMGU�	7SFFXJKL�ōŕōŏ�(��.PMJ»SF
�
	JNBHFO�ŏ
�Z�FM�TVSHJNJFOUP�FO�MB�NJTNB�»QPDB�EF�MB�
escuela de Ámsterdam, una de cuyas expresiones más 
importantes es la obra de Berlage. Poco tiempo más 
tarde surge un notable y precoz aporte a la arquitectura 
moderna en el campo de la vivienda social (Kiefhoek, 
ōŕŎő�Ŏŕ�+��+��1��0VE
�	JNBHFO�Ő
�

�&O�ōŕŒő�MB�Evaluación de la experiencia de la re-
construcción urbanohabitacional de posguerra —con én-
GBTJT�FO�MPT�FTRVFNBT�UJQP�$*".�EF�0NNPSE�3PUUFSEBN�
Z�#JKMNFS�"NTUFSEBN��TJFOUB�MBT�CBTFT�QBSB�MB�SFGPSNV-
lación de planes de vivienda en la década del setenta, que 
estipulan bloques de cuatro niveles como máximo, sin 
BTDFOTPS�FO�DPOKVOUPT�EF�ōŌŌ�B�ōŎŌ�VOJEBEFT��FM�EJTFÃP�
de estos bloques fue adjudicado a distintos proyectistas 
para romper homogeneidades.

&O�ōŕŒő�TF�QVCMJDB�Supports: an alternative to mass 
housing, obra en la que N. J. Habraken formula su teoría 
basada en el análisis sistemático de las realizaciones de 
conjuntos habitacionales en la Europa de posguerra. 
Habraken apunta a diferenciar las opciones del diseño 
con componentes estructurales —tanto espaciales como 
materiales— de las variantes de cerramiento/terminacio-
nes a partir de decisiones del usuario o involucrándolo. 
1PDP�EFTQV»T�MB�"TPDJBDJÄO�EF�*OHFOJFSPT�$JWJMFT�EF�
)PMBOEB�DSFB�4"3�MB�'VOEBDJÄO�QBSB�MB�*OWFTUJHBDJÄO�FO�
"SRVJUFDUVSB�EF�MB�6OJWFSTJEBE�5FDOPMÄHJDB�EF�&JOEIP-
ven, para desarrollar una metodología de diseño basada 
en el soporte y el asesoramiento tanto a quienes formu-
lan la política habitacional pública como a la industria 
de la construcción. 

&O�ōŕœŌ�FM�HSVQP�EF�JOWFTUJHBDJÄO�4"3�QMBTNB�
el método de diseño focalizado en: zonas y márgenes 
(espacios con ventanas, con y sin luz natural directa), 
sector (dimensión transversal referida a vanos estruc-
turales) y variantes de conformación o cerramiento de 
espacios internos con distintas opciones en la confor-
NBDJÄO�ÎOBM�EF�EJTUJOUBT�VOJEBEFT�IBCJUBDJPOBMFT��%FTEF�
ōŕœő�FM�HSVQP�4"3�TF�BCPDB�B�MB�DBSBDUFSJ[BDJÄO�EF�
componentes temáticos y no temáticos de diferentes 
patrones de tramas urbanas analizadas (urban tissue) en 
EJTUJOUBT�DJVEBEFT�IPMBOEFTBT��"�ÎOFT�EF�MB�E»DBEB�EFM�
setenta, Habraken asume la dirección de la Escuela de 
"SRVJUFDUVSB�EFM�.*5��

&O�ōŕœŐ�TF�QSPEVDF�VO�DBNCJP�EF�QBSBEJHNB�FO�
la atención pública a la problemática habitacional: de 
la realización de conjuntos masivos en periferias a la 
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SFOPWBDJÄO�VSCBOB�EF�MPT�CBSSJPT�N´T�EFQSJNJEPT��"M-
gunos equipos de técnicos municipales pasan a integrar 
comisiones barriales con vecinos, para desarrollar el 
Plan Local de Renovación Urbana mediante la toma 
EF�EFDJTJPOFT�TPCSF�FEJÎDBDJPOFT�B�EFNPMFS�FEJÎDJPT�B�
reciclar y espacios/equipamientos a implantar. El criterio 
general es lograr dos unidades en el espacio de tres, lo 
cual implica adicionar, para mantener o ampliar la de-
manda vecinal, un nivel sin afectar la arquitectura de las 
GBDIBEBT�EF�ÎOFT�EFM�TJHMP�9*9�P�BGFDU´OEPMBT�N¿OJNB-
mente, y adaptar nuevos desarrollos a la tipología de la 
FEJÎDBDJÄO�QSFEPNJOBOUF�

�-B�NBZPS¿B�EF�MBT�MJDJUBDJPOFT�EFM�MBQTP�ōŕœŐ�ōŕŔŐ��
período en el que tiene lugar la obra sustancial de renova-
ción urbana en veintidós barrios de Róterdam y en otras 
ciudades importantes— son adjudicadas a empresas de 
construcción chicas o medianas, desplazando a las grandes 
FNQSFTBT�RVF�BOUFT�FEJÎDBCBO�DPOKVOUPT�QSFGBCSJDBEPT�
en las periferias. Estas grandes empresas, lobby mediante, 
terminan por convencer a la administración municipal de 
Ámsterdam de principios de la década del ochenta de cons-
truir un sistema de transporte público subterráneo —sobre 
suelo arenoso desmoronable, napas a poca profundidad y 
FEJÎDBDJPOFT�GVOEBEBT�FO�QJMPUFT�EF�NBEFSB�EF�N´T�EF�ŎŌ�
metros— que, además de insumir un presupuesto tres veces 
mayor al inicialmente previsto, no logra completarse debi-
do a inéditas protestas de organizaciones de pobladores sin 
techo (krakers = okupas). Es un momento de agudización 
del histórico reclamo por vivienda en el que se cuestiona el 
uso de recursos para la construcción de un metro. En esa 
misma época surgen las huertas urbanas en predios demo-
lidos para la obra de acceso a estaciones de metro, como 
modalidad de ocupación del suelo para impedir el avance 
de esas obras y como reclamo de la debida atención a la 
problemática habitacional.

�"EKVEJDBDJÄO�EF�MB�WJWJFOEB�FO�S»HJNFO�EF�BMRVJMFS�
estrictamente a los vecinos del barrio objeto de renova-
DJÄO��"�QBSUJS�EF�MB�E»DBEB�EFM�OPWFOUB�MB�BENJOJTUSBDJÄO�
NVOJDJQBM�TF�USBOTÎFSF�HSBEVBMNFOUF�B�FNQSFTBT�JONP-
biliarias privadas encargadas del mantenimiento edilicio 
con recursos obtenidos de recaudaciones reguladas por 
disposiciones nacionales.

La industria de la construcción. 
Materiales y técnicas ¿cómo se 
construye la vivienda holandesa?

MD: La estructura doorzon ha sido un común denomi-
nador de la vivienda desde la posguerra en Holanda. Lla-
mada doorzon (traducido como “atravesada por el sol”) 

por el carácter pasante del área social en planta baja, esta 
unidad habitacional inicialmente conformada por dos 
niveles más altillo se construye sobre la base de muros 
portantes separados aproximadamente seis metros entre 
sí y losas predominantemente de hormigón armado. Este 
principio estructural fue aplicado tanto a la construcción 
EF�FEJÎDJPT�EF�WJWJFOEB�DPMFDUJWB�DPNP�B�MB�EF�VOJEBEFT�
unifamiliares asociadas en tira. 

Las dimensiones de esta retícula y las tecnologías de 
hormigón armado han ido variando. 

La tecnología del encofrado tipo túnel desarrollada por 
el estudio de Van Eesteren en la década del sesenta8, permite 
en la actualidad llenar y desencofrar de un día para el otro 
(mediante el calentamiento del hormigón a la noche) arcos 
estructurales conformados por dos muros y una losa.9

También se utiliza corrientemente una amplia varie-
dad de losas prefabricadas y algunas opciones semiprefa-
bricadas como las losas “autoencofrantes”, compuestas 
QPS�VOB�MPTFUB�EF�őŌ�NJM¿NFUSPT�Z�VOB�TFSJF�EF�FTUSJCPT�
diseñados para ser complementados con una armadura 
superior antes de completar el llenado. 

%BEP�RVF�FO�)PMBOEB�FO�MPT�ÉMUJNPT�DJODVFOUB�
años, la construcción individual de vivienda ha sido 
marginal, la industria habitacional evolucionó fuerte-
mente sobre la base de obras de mediano y gran porte. 
Esto ha ido de la mano con protocolos de construcción 
con altos niveles de normalización y estandarización. Tan 
FTQFD¿ÎDP�TF�UPSOÄ�FM�TFDUPS�RVF�IPZ�B�MB�IPSB�EF�FMFHJS�
una especialización10�FO�MB�6OJWFSTJEBE�5»DOJDB�EF�%FMGU�
el título en Construcción de Vivienda es una alternativa 
FRVJWBMFOUF�B�"SRVJUFDUVSB�6SCBOJTNP�P�1BJTBKJTNP11.

&O�MBT�ÉMUJNBT�E»DBEBT�MB�GBNJMJB�%PPS[PO12 ha ido 
evolucionando hacia un cliente con aspiraciones más exi-
gentes en cuanto a la personalización e individualización 
de la vivienda. El aumento de proyectos de viviendas 
unifamiliares, por un lado, y la demanda de vivienda co-
lectiva más diferenciada, por otro, parece estar exigiendo 
que el modo de construir holandés evolucione hacia 
sistemas más abiertos.

EM: Se han realizado varios proyectos pilotos en Ho-
landa y otras ciudades europeas aplicando la noción de 
estructura abierta con variantes de diseño y terminacio-
nes; la industria de la construcción pesada se dedica a la 
producción de componentes estructurales sobre la base 
de prefabricados, mientras la industria de componentes 
para la obra seca se aboca al desarrollo de piezas modu-
lares, livianas y de fácil ensamblaje. 

La noción de estructura abierta con variantes de di-
seño y terminaciones se aplica en obras de la renovación 
urbana que se produjo en la mayoría de las grandes ciu-
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dades holandesas y que resultó un campo de experimen-
UBDJÄO�EFM�N»UPEP�EF�EJTFÃP�Z�DPOTUSVDDJÄO�EFM�4"3��MBT�
DPOEJDJPOFT�FTUSVDUVSBMFT�EF�MBT�FEJÎDBDJPOFT�FYJTUFOUFT�B�
reciclar imponían el punto de partida de la conformación 
EF�VOJEBEFT�EF�Ŏ�Z�ŏ�EPSNJUPSJPT�

La ciudad compacta.  
Los últimos veinte años:  
Ámsterdam - Róterdam 

MD:�"NQMJBT�´SFBT�EF�)PMBOEB�QBSFDFO�FTUBSTF�MMFOBO-
EP�EF�WJWJFOEBT�EF�CBKP�DPTUP�PÎDJOBT�EF�SFOUB�CBSBUB�
galpones y otras estructuras de baja densidad, lo que 
produce un vasto mar de mediocridad arquitectónica.13 

$VBOEP�FM�FTUVEJP�EF�QBJTBKJTNP�8FTU�Ŕ�EFDJEJÄ�
colocar miles de casitas de madera pequeñas e idénti-
cas como parte de su exposición Colonizing the Void 
FO�MB�#JFOBM�EF�7FOFDJB�EFM�BÃP�ōŕŕŒ�IBC¿BO�QBTBEP�
USFT�BÃPT�EF�MB�BQSPCBDJÄO�EFM�7*/&9�FM�Ő��.FNP-
rando de Ordenamiento Territorial de Holanda en su 
versión extendida. 

"�HSBOEFT�SBTHPT�FM�.FNPSBOEP�BCPHBCB�QPS�MB�
ciudad compacta. Pero además de reforzar los centros 
comerciales, proteger las amenazadas áreas verdes (natu-
rales y rurales) y restringir el uso del automóvil, daba el 
marco normativo para la construcción de un millón de 
WJWJFOEBT�RVF�TF�DPOTUSVJS¿BO�B�SB[ÄO�EF�ōŌŌ�ŌŌŌ�VOJEB-
des por año durante una década.

Si bien el plan incluía importantes desarrollos 
dentro de las ciudades, fue el ensanche de baja densidad 
	ŎŌ�B�ŐŌ�WJWJFOEBT�QPS�IFDU´SFB
�FM�RVF�SFTQPOEJFOEP�BM�
creciente deseo de la población de residir en viviendas 
individuales “con al menos un pequeño jardín”, habría 
de constituirse en el protagonista del boom de la cons-
USVDDJÄO��FM�CBSSJP�7*/&9�14

"M�NJTNP�UJFNQP�MB�EFGFOTB�EFM�iDPSB[ÄO�WFSEFu�EFM�
Randstad15 frente a una presión inmobiliaria cada vez 
más dinámica y agresiva, sería uno de los caballitos de 
batalla para que “las personas que vivieran amontonadas 
en las ciudades tuvieran el verde al alcance de un recorri-
do en bicicleta”.16 

En el catálogo de Colonizing the Void se alternaban 
imágenes satelitales de barrios suburbanos y paisajes rurales 
y se abogaba por enfrentar la “pesadilla suburbana” con la 
congestión urbana y por romper el tabú de la colonización 
EFM�QBJTBKF��&M�CBSSJP�7*/&9�FSB�DVFTUJPOBEP�GSPOUBMNFOUF��
como alternativa se planteaban la congestión y el vacío.

Esta sensibilidad respecto del territorio vino a en-
HSPTBS�MPT�BSHVNFOUPT�EF�EFOTJÎDBDJÄO�Z�DPNQMFKJ[BDJÄO�
territorial presentes en el discurso de varios colegas de 

8FTU�Ŕ��0."�ZB�IBC¿B�QVCMJDBEP�FO�ōŕŕő�S, M, L, XL y 
FO�ōŕŕŔ�.73%7�QVCMJDBS¿B�FARMAX.

Como contrapunto de las pequeñas casitas de 
madera, la exposición Colonizing the Void EF�8FTU�Ŕ�QSF-
sentaba tres de sus proyectos: la cuasi utópica expansión 
de Buckthorn City en el Mar del Norte, la maqueta de la 
ya construida plaza Schouwburgplein en Róterdam y el 
master plan de Borneo Sporenburg en Ámsterdam. 

El último de los tres proyectos mencionados sería 
FM�N´T�JOÏVZFOUF��"�QBSUJS�EF�MB�QSFNJTB�EF�MB�EFOTJEBE�
ōŌŌ�WJW�IB17 impuesta para el antiguo sector portuario 
DFSDBOP�BM�DFOUSP�EF��NTUFSEBN�8FTU�Ŕ�JODPSQPSB�MB�
noción de vacío público por oposición a un apretado 
tejido de vivienda individual. El proyecto logra de este 
NPEP�OP�TPMP�EFOTJÎDBS�TJOP�UBNCJ»O�SFJOUFSQSFUBS�FM�
tejido tradicional de viviendas altas en solares de escaso 
frente como respuesta a la demanda de “la casa propia” 
en áreas centrales. 

"�ÎOBMFT�EFM�NJMFOJP�MB�JOFTUBCJMJEBE�FDPOÄNJDB�
que culminaría en la crisis del sudeste asiático afectó 
MB�DPOTUSVDDJÄO�EF�WJWJFOEBT�Z�FOMFOUFDJÄ�TJHOJÎDBUJ-
WBNFOUF�MB�DPODSFDJÄO�EF�HSBOEFT�VSCBOJ[BDJPOFT��"M�
recuperarse la economía unos años después todavía 
quedaban por completarse amplias zonas de gran-
EFT�MPDBDJPOFT�7*/&9�EF�OVFWB�QMBOUB�DPNP�,PQ�
WBO�;VJE�Z�-MPZE�,XBSUJFS�FO�3ÄUFSEBN�*KCVSH�EF�
Ámsterdam o el barrio Ypenburg en La Haya. Si bien 
IBC¿B�DPODMVJEP�FM�QMB[P�EF�WJHFODJB�EFM�Ő��.FNPSBO-
do, no surgieron nuevos paradigmas. 

3FDJ»O�QBTBEP�FM�ÎO�EF�TJHMP�TVSHFO�JOJDJBUJWBT�BMUFS-
OBUJWBT�BM�QSPZFDUP�EF�OVFWB�QMBOUB�Z�OVFWBT�SFÏFYJPOFT�
macroterritoriales de corte metropolitano.

Centradas en la recuperación de tejidos de vivien-
das de la posguerra a través de estrategias de recicla-
je, esponjamiento y re-branding, iniciativas como el 
QSPZFDUP�/*.#:�EF�MPT�IJTUPSJBEPSFT�EF�BSRVJUFDUVSB�
Crimson para Róterdam, o la renovación del mega-
complejo de Bijlmermeer por parte del municipio de 
Ámsterdam, apostaron a la ciudad consolidada desde 
una sensibilidad distinta. 

"�PUSB�FTDBMB�0."�QSPQPOF�DPNP�TV�BQPSUF�QBSB�
el workshop�EF�EJTFÃP�%FMUBNFUSPQPPM (organizado por 
FM�HPCJFSOP�IPMBOE»T�FO�ŎŌŌō
�VO�DBNCJP�SBEJDBM�FO�
la concepción de la ciudad compacta en general y del 
DPSB[ÄO�WFSEF�EFM�3BOETUBE�FO�QBSUJDVMBS��"M�EJWJEJS�FM�
anillo de ciudades en dos regiones con identidad propia 
�FM�"MB�/PSUF�	�NTUFSEBN
�DPNP�VO�TJTUFNB�VSCBOP�
DFOUSBMJ[BEP�Z�FM�"MB�4VS�	-B�)BZB���3ÄUFSEBN
�DPO�
una estructura en red— la propuesta registra dinámicas 
existentes que no estaban siendo contempladas ni por el 
EJTDVSTP�OJ�QPS�MB�QMBOJÎDBDJÄO�PÎDJBM��
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Fotografías satelitales de tejidos suburbanos. Catálogo de la exposición 
Colonizing the Void de West 8. Bienal de Arquitectura de Venecia de 1996. 

Renovación de 115 viviendas tipo doorzon para consorcio Zorgeloos Wonen 
en Ulft. Grupo Renovatief. Ulft, 2014. Foto publicada en www.renovatief.com.

Viviendas en Waterwijk de MVRDV. Ypenburg, 2013. Foto: Phillip Lawton publicada en phillawton.wordpress.com
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Colonizing the Void fue concebida —metáfora de 
las miles de casitas de madera mediante— hace casi 
veinte años como reacción conceptual al gran sueño 
UFSSJUPSJBM�EFM�Ő��.FNPSBOEP�Z�TV�FYQSFTJÄO�TVCVSCB-
nizadora a nivel del mercado inmobiliario: el barrio 
7*/&9��)PMBOEB�WJW¿B�VO�NPNFOUP�EF�FYDFQDJPOBM�BVHF�
ÎOBODJFSP��)PZ�FO�QMFOB�SFDFTJÄO18 posterior al crack de 
ŎŌŌŔ�OJ�FM�NFSDBEP�OJ�MB�QMBOJÎDBDJÄO19�OJ�MB�SFÏFYJÄO�
independiente parecen haber podido sacudirse la resaca 
EF�FTB�ÎFTUB�

Lo que se viene.  
Construir y vivir en el agua.

MD: Holanda se ve amenazada por inundaciones en 
tres frentes: por la subida del nivel del mar, por el 
límite de capacidad de carga de sus ríos y por la falta 
de espacios de retención para contener el aumento del 
agua de lluvias.20

Las exigencias asociadas al cambio climático y a 
la creciente demanda de la población de “vivir cerca 
del agua”, son tomadas como estímulo para poner las 
infraestructuras de manejo del agua al servicio de modos 
IBCJUBDJPOBMFT�BOÎCJPT��

Rainbowing: La técnica de rainbowing21 implica la 
TVDDJÄO�EF�BSFOB�Z�CBSSP�EF�MB�TVQFSÎDJF�EFM�GPOEP�EF�
un curso de agua o del fondo marino ysu proyección en 
forma de arco (de ahí la denominación) para la gene-
ración de nuevos suelos.22  En zonas de poca profundi-
dad, esta tenica permite generar islas ex novo as como 
FYUFOEFS�UJFSSB�B�FYQFOTBT�EFM�NBS���&KFNQMPT��*KCVSH23, 
%VJOEPPSOTUBE24

Guardar agua: No siempre es imperioso evacuar el 
agua en un territorio de pólder. Para mantener húmedo 
el suelo productivo o ante la necesidad de contar con 
espacios buffer para retener agua de lluvia en momentos 
de subida de los niveles de ríos y canales, se requieren 
amplias áreas con espejos de agua de variable profundi-
dad. Ejemplos: Waterwijk25, Boezemplannen26 

Viejos muelles: La reconversión de áreas portuarias 
en desuso debido a variaciones en las dinámicas logísticas 
EFM�USBOTQPSUF�ÏVWJBM�QFSNJUF�RVF�FYJTUBO�[POBT�VSCBOBT�
reconvertidas en áreas centrales de las grandes ciudades. 
&KFNQMPT��,PQ�WBO�;VJE27, Rotterdam Waterstad28.

Territorio "otante y an!bio: El cambio en los 
niveles del agua y la expectativa de un aumento drás-
tico en el nivel del mar, han llevado a imaginar modos 
ÏVDUVBOUFT�Z�iDPO�QJFT�NPKBEPTu��&KFNQMPT��WJWJFOEBT�
Chevy to the Levee29

1. %JTQPOJCMF�FO��IUUQ���XXX�DSJNTPOXFC�PSH�
TQJQ�QIQ BSUJDMFōŏŎ

2. Extraído de la presentación de la exposición 
The Banality of Good, de Crimson, estudio de 
historiadores de arquitectura holandeses para 
MB�#JFOBM�EF�7FOFDJB�EFM�ŎŌōŎ��%JTQPOJCMF�FO��
http://en.wikipedia.org/wiki/Polder_model

3. B. Colenbrander: “Bienvenidos a la era del 
;PSSPu��Anuario 2011-2012 de la Arquitectura 
Holandesa.�/"J�6JUHFWFST��3ÄUFSEBN�ŎŌōŎ�

4. Ídem anterior.
5. Fragmento del discurso de asunción del 

SFZ�EF�)PMBOEB�8JMMFN�"MFYBOEFS��%JT-
ponible en: http://internacional.elpais.
DPN�JOUFSOBDJPOBM�ŎŌōŏ�Ōŕ�ōœ�BDUVBMJ-
EBE�ōŏœŕŐŎŕŐŔŔ@ŎŕŏŏŌŒ�IUNM

6. Como crítica a la extendida reacción de condena a 
las declaraciones de Wilders, hubo voces que re-
clamaron mayor honestidad para asumir la base 
SBDJTUB�EF�MB�TPDJFEBE�IPMBOEFTB��;JIOJ�0[EJM�
—publicista e historiador de origen turco de la 
universidad Erasmus de Róterdam— critica dura-
mente el discurso multicultural del modelo pólder 
por esconder los trapos sucios de un racismo con 
GVFSUFT�SB¿DFT�FO�MB�DVMUVSB�IPMBOEFTB��%JTQPOJCMF�
en: http://www.zihniozdil.info/racisme/

7. i%VUDI�8JMEFST�MPTFT�UPQ�QPMM�QPTJUJPO�BGUFS�BOUJ�
.PSPDDBO�DIBOUTu�"SU¿DVMP�QVCMJDBEP�FO�M¿OFB�
QPS�MB�"HFODJB�3FVUFST��Ŏŏ�EF�NBS[P�EF�ŎŌŌŐ��
%JTQPOJCMF�FO��IUUQ���XXX�SFVUFST�DPN�BSUJ-

DMF�ŎŌōŐ�Ōŏ�Ŏŏ�VT�OFUIFSMBOET�QPMJUJDT�XJMEFST�
JE64#3&"Ŏ.Ōœ5ŎŌōŐŌŏŎŏ

8. %JTQPOJCMF�FO��IUUQ���XXX�CFTUBBOEFXPOJOH-
bouw.nl/een-nieuw-era-begint/

9. %JTQPOJCMF�FO��IUUQ���OM�XJLJQFEJB�PSH�XJLJ�
Tunnelbekisting

10. La formación universitaria en Holanda se 
CBTB�FO�FM�FTRVFNB�MJDFODJBUVSB���NBFTUS¿B�EF�ő�
BÃPT��ōō�%JTQPOJCMF�FO��IUUQ���XXX�CL�UVEFMGU�
nl/studeren/masteropleidingen/

11. %JTQPOJCMF�FO��IUUQ���XXX�CL�UVEFMGU�OM�TUVEF-
ren/masteropleidingen/

12. %JTQPOJCMF�en: http://www.doorzon.nl/
13. &YQPTJDJÄO�$PMPOJ[JOH�UIF�7PJE�EF�8FTU�Ŕ�FO�MB�

#JFOBM�EF�7FOFDJB�EFM�BÃP�ōŕŕŒ�
14. Cabe aclarar la común confusión respecto de la 

EFOPNJOBDJÄO�QPQVMBS�iCBSSJP�7*/&9u�RVF�TF�
SFÎFSF�FYDMVTJWBNFOUF�B�MPT�FOTBODIFT�EF�CBKB�
densidad, cuando en realidad también hubo 
EFTBSSPMMPT�7*/&9�EF�EFOTJEBE�NFEJB�JOUFHSBEPT�
al tejido existente de las ciudades.

15. Sistema metropolitano conformado por las 
ciudades de Ámsterdam, Haarlem, Leiden, La 
Haya, Róterdam y Utrecht. 

16. )��-FFÏBOH�SFEBDUPS�EFM�7*/&9��i1FSEJEPT�
FO�FM�$PSB[ÄO�7FSEFu�QVCMJDBEP�FO�ŎŌōŏ�FO�
http://www.wiemaaktnederland.nl/verdwaald-
groene-hart/.

17. 4J�CJFO�FM�CBSSJP�7*/&9�TF�EFTBSSPMMÄ�QSFEPNJ-
nantemente con bajas densidades, en grandes ciu-

dades como Ámsterdam y Róterdam se llevaron 
adelante proyectos con densidades mayores.

18. Se vive en este momento la mayor recesión de la 
economía desde la Segunda Guerra Mundial. 

19. Hoy se está aplicando una versión reducida 
del quinto Memorando de Ordenamiento 
Territorial (en holandés llamado simplemente 
Nota Ruimte) con un impacto limitado debido 
a los recortes impuestos para su aprobación en 
ŎŌŌŐ�QPS�FM�HBCJOFUF�EF�DPSUF�MJCFSBM�EFM�QSJNFS�
ministro Balkenende.

20. Premisa para el desarrollo de proyectos para 
MB�FYQPTJDJÄO�/VFWBT�$JVEBEFT�"DV´UJDas en el 
marco de la Segunda Bienal de Róterdam deno-
NJOBEB�-B�*OVOEBDJÄO��3FTFÃB�EF�1��7PMMBBSE�
QBSB�"SDIJOFE��ŎŌŌŒ��%JTQPOJCMF�FO��IUUQ���XXX�
archined.nl/recensies/nieuwe-watersteden/

21. Esta técnica fue aplicada por empresas holan-
desas para generar las urbanizaciones tipo isla 
EF�%VCBJ�

22. %JTQPOJCMF�en: http://www.theartofdredging.
com/rainbowing.htm

23. "SDIJUFDUFO�Cie, Claus & Kaan y otros. Ám-
TUFSEBN�ōŕŕŕ�

24. West Ŕ��'SFOUF�DPTUFSP�.BS�EFM�/PSUF�ŎŌŌő�
25. .73%7��:QFOCVSH�ōŕŕŔ�
26. Michael WBO�(FTTFM��'SJFTMBOE�ŎŌŌő�
27. Riek #BLLFSÞZÞ5FVO�,PPMIBBT��3ÄUFSEBN�ōŕŔœ�
28. Gemeente 3PUUFSEBN��3ÄUFSEBN�ŎŌŌő�
29. Greg -ZOO�Z�8FTU�Ŕ��%FWFOUFS�ŎŌŌő�


