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nueva york-reikiavik . origen y evolución 
de dos modelos urbanos

 

José Miguel Gómez Acosta
 

Intentar comparar los modelos urbanos de dos ciudades tan distintas, en ocasiones opuestas, 
como Nueva York y Reikiavik, es una tarea que, al comienzo, puede antojarse imposible . Sin 
embargo, más allá de las evidentes y abismales diferencias, es posible encontrar una similitud 
o un hilo conductor que acerque la lectura de ambas ciudades más de lo que a primera vista 
pudiese imaginarse .
 Desde su especial enclave natural, su origen como ciudad colonial europea, hasta 
las peculiaridades de las primeras viviendas importadas del continente, o su particular 
planificación territorial, ambas ciudades son productos urbanos del siglo XX . Nueva 
York, la gran capital global durante el pasado siglo; Reikiavik, una capital marginal, 
local, prácticamente inexistente . Ambas confluyendo, tras largos y complejos caminos, en 
tendencias y soluciones urbanísticas similares a comienzos del siglo XXI .
 
1 . Nueva York . La idea de la capital global

 Una de las consecuencias de la colonización del vasto territorio del continente americano 
fue el desarrollo de un nuevo concepto de paisaje . En cierto modo, la amplitud, riqueza y 
escala de dicho paisaje puede considerarse, aún en la actualidad, como un valor patrimonial 
propio del Nuevo Mundo . 
 En este sentido, el enclave donde se desarrollará la ciudad de Nueva York conecta 
inmediatamente con la potencia inabarcable de América . El puerto natural entre ríos e islas 
al que Giovanni da Verrazzano llegaba en 1524 presentaba unas características naturales 
privilegiadas para el asentamiento de una colonia . Henry Hudson en 1609 haría hincapié en 
las posibilidades de un enclave que sería colonizado finalmente por los holandeses en 1624 . 
Esta potencialidad haría de Nueva York fuese comparada con Venecia: una ciudad capaz de 
llegar a ser la urbe más bella y poderosa del mundo, símbolo de una época . 
 En el camino que lleva del original «Mana-hata» indio a la isla de Manhattan, corazón 
de la actual Nueva York, hemos de detenernos un instante en la primitiva Nueva Ámsterdam, 
asentamiento colonial holandés, situado en lo que hoy es el núcleo financiero de la ciudad 
al sur de la isla . Las imágenes que nos han llegado de este primer asentamiento se asemejan 
a un núcleo rural en el que se mezclan manzanas urbanas y huertos . La ciudadela viene a 
completar una imagen muy similar a la de otras colonias americanas de la época: un pequeño 
asentamiento de casas de madera y piedra con cubiertas a dos aguas que prefiguraría una 
tipología tradicional de vivienda en la memoria colectiva del país . 
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 En 1664 Nueva Ámsterdam cambiaría de propietarios al ser conquistada por los 
ingleses . Aunque éstos, en un primer momento, mantendrán el núcleo original de la ciudad, 
no pasaría mucho tiempo hasta que la recién renombrada Nueva York se convirtiera en un 
gran enclave comercial, multiétnico, con rasgos culturales, simbólicos, sociales, urbanísticos 
y arquitectónicos completamente novedosos, antesala directa de la gran metrópoli en la que 
estaba destinada a convertirse . 
 El salto cualitativo de la ciudad colonial a la que sería, durante un siglo, la capital del 
mundo, vendría de la mano del Commisioners Plan: una gran cuadrícula con 155 calles 
transversales entre el río Hudson y el East River, y 12 avenidas longitudinales dirección 
norte-sur, que marcaría las líneas maestras para extender la ciudad en el territorio . Si bien 
a comienzos del siglo XIX no queda ya rastro de la arquitectura de Nueva Ámsterdam, sí se 
puede apreciar la estructura urbana original de la primitiva colonia colmatada poco a poco 
por nuevas construcciones, ajena a la ordenada y colosal malla del ambicioso Commisioners 
Plan . 
 Una febril actividad edificadora, combinada con una evidente carencia de prejuicios a la 
hora de derribar lo construido si así era necesario, se convertiría en la principal característica 
urbana de la ciudad . La sencilla tipología de las casas de comerciantes, con su cubierta 
plana y sus 4 o 5 alturas, definiría la imagen de Manhattan a mediados del siglo XIX, antes 
de que, tras finalizar la Guerra Civil, Nueva York comenzara dos de sus más destacadas 
infraestructuras: Central Park y el puente de Brooklyn . También a partir de 1850, el Plan 
Dripps concretaría más detalladamente las intenciones del Commisioners Plan. Aunque el 
Plan Dripps sería muy restrictivo en planta, dejaría una gran libertad de acción en altura, 
algo que contribuiría a la implantación del gran tipo edificatorio neoyorquino: el rascacielos . 
 El siglo XX, verdadero apogeo de la ciudad de Nueva York, vendría marcado por el 
absoluto poder del desarrollo económico, motor preponderante de un crecimiento urbano 
carente de nostalgias, con una tendencia a veces peligrosa, a veces liberadora, hacia el mayor 
de los pragmatismos . Si en 1893 el bajo Manhattan estaba colmatado por edificios de 
más de 20 plantas, a comienzos del siglo XX éstos ya habían sido demolidos y sustituidos 
inmisericordemente . El eclecticismo, la ornamentación Beaux-Arts, dejarían pronto paso 
a propuestas más radicales: los rascacielos escalonados, grandes símbolos de la incipiente 
modernidad como el Chrysler o el Empire State Building, o las posteriores aportaciones 
de los arquitectos europeos vinculados a las vanguardias . La identidad de la ciudad, su 
caracterización como capital mundial del siglo XX era ya un proceso imparable .
 
2 . Reikiavik . Una capital al margen

 Reikiavik, es decir, el concepto de ciudad en Islandia, está claramente ligado a la 
pequeña escala, algo que contrasta fuertemente con la salvaje extensión natural de su 
territorio . En este sentido, el país nórdico, enclavado a medio camino entre Europa y 
América, ajeno durante siglos a los grandes acontecimientos mundiales, participa del vasto 
concepto de paisaje americano . Sus particulares características vienen marcadas por lo 
extremo de su clima, sus especiales condiciones geomorfológicas y su aislamiento . 
 La fundación mítica de la ciudad en el año 870 está ligada al extraordinario carácter 
natural de Islandia . Reikiavik, que en islandés significa bahía humeante, da cuenta de la 
importancia geotermal y volcánica de la zona . El enclave natural, por tanto, será de gran 

http://es.wikipedia.org/wiki/870
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_island%C3%A9s
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importancia a la hora de establecer un asentamiento, reseñado en las fuentes medievales 
como tierra rural, que subsistirá durante siglos como una minúscula y remota colonia sin 
ningún desarrollo urbanístico o arquitectónico relevante . 
 No obstante, a partir del siglo XVIII tendrá lugar un proceso de industrialización 
incipiente (algodón, pesca, agricultura, industria naval y extracción de sulfuros), aunque 
de muy pequeña escala, con el consiguiente desarrollo económico y urbano . A lo largo 
de ese siglo, Reikiavik superará los 300 habitantes creando las bases de lo que hoy es su 
pequeño centro histórico . La concesión por parte de la Corona Danesa de una ruta de 
comercio exclusiva asienta definitivamente la ciudad como capital de facto del país, siendo 
considerado por este motivo 1786 como el año real de su fundación . El crecimiento de 
la pequeña economía islandesa continuaría, especialmente a raíz de la expansión del libre 
comercio hacia el año 1880 . Así, Reikiavik pasará de ser una minúscula aldea a convertirse 
en una ciudad nórdica a escala, en la que las tipologías escandinavas iban a insertarse con 
leves variaciones .
 El movimiento nacionalista que barrió Europa en el siglo XIX convirtió a Reikiavik 
en un símbolo de la lucha por la independencia, desde la promulgación de la primera 
constitución islandesa en 1874 hasta la proclamación el 17 de junio de 1944 de la 
República de Islandia . Antes de todo esto, el auge económico, la posterior Gran Depresión 
y las Guerras Mundiales con la ocupación aliada, fueron marcando hitos de crecimiento y 
desarrollo urbano . Aunque no sería hasta los años de posguerra cuando la ciudad comenzara 
su crucial y definitivo momento de expansión . 
 La planificación urbana creó lo que hoy conocemos como Reikiavik, sentando las 
bases de un modelo de ciudad a pequeña escala, sostenible, con excelentes condiciones 
ambientales y, paradójicamente tratándose de una ciudad creada casi en su totalidad a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, dotada de un peso simbólico equiparable en cierto sentido 
al de sus vecinas capitales nórdicas . En su sencillo trazado urbano, de líneas racionales 
que prácticamente sólo se modifican al adaptarse a la topografía y a la línea de costa, se 
pueden reconocer fácilmente algunos anillos urbanos, más o menos concéntricos, en torno 
al distrito 101, lugar que podríamos denominar como centro de la ciudad . Dichos anillos 
responden a diferentes etapas de crecimiento y datan en su inmensa mayoría del siglo XX 
y comprenden tanto las viviendas más antiguas de la ciudad como pequeños ejemplos de 
bloques de vivienda colectiva y a una extensa mancha de baja densidad de vivienda aislada . 
La interconexión de dichos anillos se hace, a la manera de la ciudad dispersa y horizontal 
norteamericana, a través de vías rápidas rodadas que unen el municipio de Reikiavik con los 
asentamientos vecinos que componen su área metropolitana . Sin embargo, la reducida escala 
del conjunto hace posible que exista una conexión parcial a través de recorridos peatonales, 
muy similares a los de la ciudad europea tradicional .
 Reikiavik, la ciudad que Verne imaginó como un pobre lodazal helado perdido en 
una continua tempestad se nos revela hoy como una excepcional perla arquitectónica y 
urbanística, luminosa y excéntrica, fuera de todo canon .
 
3 . Nueva York-Reikiavik, relaciones de escala

 Partiendo de un origen similar, el de una ciudad colonial europea en el Nuevo Mundo 
(entendido de forma amplia si consideramos Islandia como eslabón definitivo para el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
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descubrimiento de Vinlandia, actual Terranova, por parte de las expediciones en barco de 
Erik el Rojo), es posible realizar una lectura cruzada de las similitudes existentes en los 
primeros pasos de Manhattan y Reikiavik . Desde estas premisas análogas, fáciles de entender 
mediante la visión comparada de sus primeras representaciones urbanas, el siglo XX se 
ha encargado de transformar ambas ciudades, encarnando dos modelos diametralmente 
opuestos: Nueva York (concretamente Manhattan) como la ciudad vertical, icono cultural 
del siglo XX, capital del imaginario mundial, frente a Reikiavik, ciudad a pequeña escala, 
horizontal, la capital más pequeña y tal vez desconocida de Europa . La comparación de 
ambos modelos, el sentido cultural desmesurado y expansivo de Nueva York, ciudad a 
gran escala donde el paisaje queda encerrado en reductos artificiales, frente a la tranquila 
sostenibilidad ambiental, urbana y cultural de Reikiavik, ciudad a pequeña escala enfrentada 
a la gran escala del paisaje que la contiene, es una herramienta perfecta para entender el 
significado cultural de la ciudad en el siglo XX y sus bases para encarar el siglo XXI .
 
3 .1 . Enclave

 La relación de ambas ciudades, desde su origen, con el entorno natural en el que 
se ubican, su paisaje, la potencia física del lugar de asentamiento, remiten a una escala 
territorial que, en el caso americano, supera con creces las dimensiones usuales del Viejo 
Mundo . Las ilimitadas posibilidades del puerto natural de Manhattan y de la templada bahía 
en la que se refugia Reikiavik ponen de manifiesto la necesidad específica de un enclave 
singularmente óptimo como punto de partida desde el que comenzar la aventura de una 
nueva colonia . 
 
3 .2 . Ciudad colonial

 Merece la pena detenerse a comparar las primeras imágenes de ambas ciudades . La 
identidad colonial del asentamiento, el primer germen urbano, es de una profunda analogía . 
Así mismo resulta interesante comprobar cómo ambas colonias son receptoras de tipos 
arquitectónicos provenientes de Europa, levemente modificados, que darán posteriormente 
lugar a tipos constructivos propios . En el caso de Manhattan, estas tipologías servirán de 
base a viviendas americanas que, paradójicamente, se establecerán fuera del núcleo de la 
ciudad, mientras en el caso de Reikiavik, serán la base del actual centro histórico, el barrio 
101, al transmitirse una tradición constructiva nórdica en permanente transformación a lo 
largo de los años . 
 
3 .3 . Crecimientos urbanos

 Desde la cercanía de los momentos iniciales (el del puro territorio y el de su origen 
colonial), Nueva York y Reikiavik tomarían dos caminos totalmente opuestos . Nueva 
York rápidamente se desharía de su modesto pasado colonial para acometer una expansión 
absolutamente ambiciosa ligada a un potente desarrollo comercial e industrial . Reikiavik 
quedaría durante largo tiempo latente como ciudad, esperando que el mismo desarrollo 
económico que tocaba Manhattan hiciese posible su eclosión en el mapa urbano mundial . 
  «En 1898, tras la unión de tres aglomeraciones urbanas, Nueva York se convirtió en 
la ciudad más poblada del mundo después de Londres . El nuevo gobierno metropolitano 
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y sus instituciones administrativas tuvieron que racionalizar una ciudad vastísima, con un 
bullente centro de negocios en Manhattan y una suburbanización expansiva . Además Nueva 
York recibía un número mayor y más diverso de inmigrantes que cualquier otra ciudad en 
los EEUU . El resultado fue una metrópoli racional y plural a una escala sin precedentes» 1 .

«No habría sido fácil perderse en las dos calles de Reikiavik de suerte que no tuve necesidad 
de preguntar a nadie el camino . […] Se extiende la ciudad, en medio de dos colinas, sobre 
un terreno muy bajo y pantanoso . Una inmensa ola de lava la cubre por un lado y desciende 
hasta el mar en declive suave . […] En tres horas recorrí no sólo la ciudad, sino sus alrededores 
también . Su aspecto general era singularmente triste . No había árboles ni nada que mereciese 
el nombre de vegetación . Por todas partes veíanse picos de rocas volcánicas» 2 .

 
3 .4 . Carácter de ciudad

 Ambas ciudades desarrollarían, pues, caracteres muy diferenciados hasta finales del siglo 
XX . Mientras el brutal crecimiento de Manhattan colonizaba por completo un territorio 
natural (dejando la huella de un paisaje natural artificial en Central Park), creciendo en 
altura como paradigma de la ciudad vertical, en vertiginosos ciclos de construcción y 
destrucción como respuesta inmediata a los requerimientos del capital, Reikiavik permanecía 
casi latente, con leves crecimientos a lo largo del siglo XX . Una ciudad horizontal, carente 
de grandes construcciones o monumentos que pudieran ser reconocidos como tales, casi 
inexistente si se la compara con la presencia de su entorno natural, salvaje y desolado, 
auténtico patrimonio nacional en la mente de los islandeses . Una ciudad en la que la 
sostenibilidad y la humanización del hecho urbano serán la clave .
 
3 .5 . Caminos que se encuentran: la ciudad del siglo XXI

 Sin embargo, en el cambio de siglo, de algún modo, ambas ciudades han empezado a 
converger . Por un lado, la cierta decadencia del modelo económico y social de Nueva York, 
especialmente después del 11-S, ha hecho que la ciudad haya dejado de percibirse como la 
capital global . Mientras, el fuerte desarrollo económico islandés previo a la crisis, hizo que 
Reikiavik viviese un especial momento de expansión urbana, reclamando su nombre propio 
como potencia cultural y de bienestar en el contexto nórdico y mundial . 
 Así, después de un siglo urbano de características completamente diversas, cuando 
no opuestas, el desarrollo de ambas ciudades y, especialmente, algunos ejemplos de su 
arquitectura reciente, vuelven a confluir, mostrando análoga similitud a la que podíamos 
encontrar en las imágenes contrapuestas de su origen colonial .
 
4 . Ciudad global a comienzos del siglo XXI: un camino de ida y vuelta

 Dos ejemplos de reciente intervención arquitectónica, entre los muchos posibles, a gran 
y pequeña escala, acercan de nuevo la imagen de Nueva York y Reikiavik, más de un siglo 

1 . David Ward y Olivier Zunz, The Landscape of modernity, Baltimore, The Johns Hopskins UP, 1992, p . 3 .
2 . Jules Verne, Viaje al centro de la Tierra, Madrid, Alianza Editorial, 2012, pp . 99 y ss .
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después, en la era de la globalización . Dichos ejemplos pretenden mostrar la similitud de 
unas actuaciones que, más allá de sus características locales, remiten a una manera global de 
entender la imagen urbana del siglo XXI, cerrando por ahora, un camino de ida y vuelta .
 
4 .1 . Biblioteca en Queens, Steven Holl, Nueva York

 La nueva biblioteca surge como un edificio dotacional, en un emplazamiento privilegiado 
del East River, frente a magníficas vistas de Manhattan . Una escalera panorámica permite a los 
usuarios del edificio disfrutar de una gran visión de la ciudad, flanqueada perpendicularmente 
por mesas de lectura dispuestas en diferentes secciones ascendentes y apoyadas en las 
estanterías . La sección es abierta y fluida, a pesar de que su planta es compacta . Por la noche 
se convierte en un foco de luz a lo largo de la línea de costa que se une el famoso anuncio de 
Pepsi y de «Long Island», convirtiéndose en un icónico faro urbano . 
 
4 .2 . Harpa, Henning Larsen, Reikiavik

 El nuevo auditorio surge como respuesta a la importancia que la música y las artes 
escénicas tienen en Islandia, cubriendo un vacío dotacional . Su emplazamiento, en el punto 
de unión entre el barrio 101 y la línea de costa, hace que Harpa sea ya imprescindible a la 
hora de escribir el relato urbano de la ciudad: una gran caja en la que se ensamblan distintas 
salas dejando entre ellas espacios de relación dinámicos de sección fluida, donde el paisaje 
y la ciudad se dan la mano . En el contexto urbano Harpa aparece como un monolito 
cambiante definido poderosamente por sus fachadas (Ólafur Eliasson), una abstracción 
geométrica de patrones tridimensionales y bidimensionales que parten del prisma hexagonal 
de las columnas de basalto que redibujan y relacionan el paisaje natural y la visión del centro 
histórico . 
 
4 .3 . Wendy, HWKN, Nueva York

 Un ejemplo de arquitectura efímera y cambiante, ganador del Programa para Jóvenes 
Arquitectos de 2012 del MoMA PS1, fabricado con un innovador tejido de nanopelícula 
de titanio . Una peculiar piel que trasciende su límite físico, creando una envolvente 
arquitectónica capaz de capturar la imaginación del público y transformar la relación con el 
entorno mediante herramientas como la sombra, el viento, la lluvia, la música y la identidad 
visual .
 
4 .4 . Pixel Cloud, Marcos Zotes y Unstable, Reikiavik

 Pixel Cloud, proyecto ganador del concurso Reykjavík Winter Lights Festival 2013, 
es una reflexión sobre el uso y la gestión de los espacios públicos urbanos . Esta instalación 
utiliza la imagen del andamio, símbolo de la crisis económica y las cicatrices urbanas, para 
añadir luz y sonido al centro de la ciudad de forma temporal, a modo de una nube pixelada . 
Andamios que, una vez liberados de sus funciones constructivas, se tratan como un objeto 
de arte en sí mismo, capaces de generar nuevas actividades y relaciones urbanas .
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(Izquierda) V . Lotti, Plano de Reikiavik, 1836 . (Derecha) John Wolcott Adams y I . N . Phelps Stokes, 
Plano de Nueva York, 1660 . 

(Fuente: https://www .nyhistory .org/web/crossroads/gallery/all/castello_plan_redraft .html)

(Izquierda) Imagen de Nueva Ámsterdam, 1671, posiblemente basado en un dibujo de Augustine Hermann . 
(Derecha) Imagen de Reikiavik . (Fuente: llustrated London News el 26 de junio de 1874)

(Izquierda) Henning Larsen, Harpa Reikiavik, 2011 . 
(Derecha) Steven Holl, Biblioteca en Queens, Nueva York, proyecto de 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton_Phelps_Stokes



