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el espacio intermedio como constructor 
de la imagen de la ciudad

 

Raquel Martínez Gutiérrez
José María Echarte Ramos

 

Si partiéramos de una definición simplificada —muy enraizada en la tradición europea y 
occidental —el edificio —como construido —y la ciudad— como entorno en el que se 
inserta —suelen formar un par dialéctico de opuestos . El uno se opone al otro a veces no 
solo de forma puramente material sino también sensorial e intelectual 1 . Aceptada esta pareja 
de contrarios, parece evidente que la relación a establecer entre ellos se sitúa en el punto de 
contacto . En la superficie de fricción que ambos comparten y que, de nuevo, es un plano 
tanto matérico como intelectual . 
 No obstante podríamos considerar que el par dialéctico no funciona en oposición, sino 
de forma complementaria (Antonio Miranda), interactuando no por simple contraposición 
sino en simbiosis; Modificándose mutuamente en lo que dejará de ser solamente un 
esquema geométrico, espacial, para convertirse además en un mapa de campos, gradientes 
y condiciones de contorno a las que responder . 
 Surge así un nuevo espacio, un lugar de transición no solo entre el exterior y el interior 
sino también entre lo urbano y lo doméstico, lo público y lo privado, lo resguardado y 
lo abierto, lo individual y lo colectivo . Capaz de trabajar en diferentes niveles que van de 
lo material a lo filosófico, de lo poético a lo romántico, y al que nos referiremos por su 
definición en inglés: in-between; en el intermedio 2 . En el intermedio . 
 Si entendemos que la evolución de la relación entre edificación y espacio urbano supera 
la dialéctica de contrarios para abordar una complementariedad más enriquecedora, es este 
nuevo espacio el encargado de operar entre ambos niveles: el campo de gradación entre 
ambos, en el que se presentan sublimados muchos de los aspectos claves en la evolución de 
la arquitectura como parte integrante del urbanismo . 
 Ítem más, es en la forma de operar de ese espacio, en la afirmación o negación absoluta 
de su valor, donde se libra uno de los más interesantes debates de la teoría arquitectónica de 

1 . Son comunes las definiciones y caracterizaciones por oposición: El hogar es percibido como el remanso de 
paz frente a la vorágine relacional urbana o el lugar destinado a un uso característico frente a la isotropía homogénea 
exterior . 

2 . Resulta imprescindible para la correcta definición de este concepto el añadido de la preposición en (in) del 
término inglés, que atribuye un carácter locativo a ese en medio / intermedio al que acompaña . 
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finales del siglo XX y principios del XXI, al que no son ajenos —como ha ocurrido desde 
la modernidad— ni las cuestiones sociológicas ni los factores tecnológicos . 
 
1 . De lo urbano a la urbanidad 

 Sin entrar en un análisis histórico sobre la disciplina urbanística, más allá del trazado 
de planes ideales basados en lo puramente geométrico, político o votivo, podríamos afirmar 
—con Manfredo Tafuri— que, a partir de Filippo Brunelleschi, la ideología 3 es parte del 
proceso arquitectónico . 
 Alude así el crítico a la intención del arquitecto italiano del siglo XV por reconstruir 
la ciudad medieval mediante el empleo de elementos nuevos capaces de relacionarse con el 
tejido en el que se insertan . Es decir, de ir más allá de la pura cuestión morfológica, de la 
separación euclidiana entre vacío y construido . 
 El interés de Tafuri por Brunelleschi reside en su capacidad para implementar —por primera 
vez, según el autor italiano— algo que trasciende lo urbano —entendido exclusivamente como 
ordenación— para llegar a revestir de urbanidad la relación de los elementos constitutivos 
de la ciudad . Por primera vez la arquitectura pretende algo más que su propia autodefinición 
introspectiva y aborda otros campos y otros entornos de significación . 
 En la misma línea, y de forma mucho más clara, Leon Battista Alberti entiende de forma 
magistral esta nueva aproximación a la relación entre edificación y entorno en su fachada 
para el Palacio Rucellai de 1 .455 (sobre la construcción original de Bernardo Rossellino de 
1 .446-1 .451 basada en diseño del propio Alberti) . 
 Situado en un estrecho entramado de calles, próximo al rio Arno, la fachada, paradigmática 
del renacimiento Italiano, sigue de forma casi literal las indicaciones compositivas del tratado 
del mismo Alberti, De re aedificatoria, en una construcción capaz de establecer un diálogo 
nuevo con su entorno . 
 El arquitecto y tratadista italiano transmite, manipulando exclusivamente la composición 
y la sobriedad de los elementos de una fachada que se construye sobre el palacio ya terminado, 
una sensación que supera el concepto de lujo exhibido para hablar de la nobleza, no ya poseída 
sino compartida entre los habitantes del palacio y la ciudad, a la que este entrega su fachada 
sin estridencias . En otras palabras, Alberti está urbanizando (de urbanidad, no de urbanismo) 
a través de una representatividad psicológica que supera el ámbito privado para compartirse 
en el espacio público . 
 De este modo, la separación entre edificación y ciudad se transforma admitiendo unu nuevo 
procedimiento de interpretación y de generación: la fachada no es ya un elemento final, el último 
de una construcción antes del exterior, sino un espacio en continuidad, que opera tanto sobre lo 
construido como sobre el entorno urbano al que contribuye a dar forma y en el que interviene . 
 No olvidemos a Alberti, pero adelantémonos hasta 1 .966, cuando Aldo Rossi en La 
arquitectura de la ciudad 4, desarrolla el concepto de un entorno urbano que debe estudiarse 
como objeto arquitectónico . 

3 . Para Tafuri, la crítica de arquitectura debe ir mucho más allá de las cuestiones estéticas para adentrarse en 
la historia, entendida como historiografía científica . 

4 . Aldo Rossi, L’architettura della città, Padova, Marsilio, 1966; n . ed . Macerata, Quodlibet, 2011 .
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 Rossi postula, como guion inequívoco y científico en dicho estudio de la ciudad, el 
análisis de tipologías inmutables e invariables (independientes en buena medida de su 
función y uso) que se definen no tanto por su inserción temporal como por su origen y por 
su relación con la trama urbana 5 . 
 No es menor en esta metodología urbano-arquitectónica la influencia de uno de los 
urbanistas imprescindibles del siglo XX, Kevin Lynch, quien en La imagen de la ciudad 6, 
propone un acercamiento socio-psicológico a la percepción urbana en el que podemos 
encontrar la raíz de ese alma de la ciudad de la que habla Rossi . 
 El texto de Lynch parte del análisis del hecho urbano en dos frentes: como construcción 
material y mental, relacionada con la experiencia de usuario, en la que distinguir una serie 
de elementos tipológico-perceptivos: el nodo, el hito, la senda, el borde, los barrios, etc . 
En dicho análisis la relación permeable de la fachada con su entorno se convierte en un 
elemento de configuración y caracterización urbana y, por tanto, en una de las cuestiones 
tipológicas que forman parte del método de Rossi 7 . 
 Retomemos por tanto a Alberti, a través de la óptica de Rossi (y de Lynch) . La fachada 
se entiende como ese operador intermedio, ese in-between, capaz de trabajar en diferentes 
niveles que superan el puramente constructivo y compositivo (tan querido para el movimiento 
moderno) para entrar en un proceso dialéctico y poético con el resto de la construcción 
continua de la ciudad . 
 Estamos en disposición, pues, de ganar en densidad y, quizá, en complejidad, y con-
tradicción . 
 
2 . Muros habitados 

 Tiende a reducirse la obra de Louis I . Kahn a una imagen suya en el estudio con un 
plano del Campo de Marte en Roma detrás . Contribuyen a ello sus afirmaciones al respecto 
(probablemente más líricas que reales) . Así, su arquitectura, tantas veces asimilada de 
forma simplificada a la interconexión de los volúmenes puros encontrados en dicho plano, 
pierde uno de sus elementos fundamentales: aa investigación sobre los espacios servidores 
y servidos, esto es: los muros equipados, las fachadas densificadas . 
 Podemos encontrar los orígenes de dicha investigación en la primera (y fundacional) 
obra de Kahn, los baños para el Centro de la Comunidad Judía en Trenton, New Jersey . 
Las cubiertas se soportan en elementos que contienen el programa (duchas y aseos) 
convirtiéndose así en elementos estructurales equipados, en soportes densificados que 
incluyen, in-between, todo aquello que es ajeno al espacio central de reunión (a su manera 
urbano, relacional y exterior) . 

5 . La metodología de Aldo Rossi dará lugar a lo que Manfredo Tafuri denominará crítica tipológica, basada en 
la búsqueda de esas inmanencias, de esos datos estáticos que tienen mucho que ver con el concepto de monumento, 
invariable e independiente de la función, y con su inserción en el tejido urbano .

6 . Kevin Lynch, The image of the city, Boston, MIT Press, 1960 .
7 . Kevin Lynch es un predecesor de otros textos seminales al respecto, como el clásico The design of everyday 

things de Donald Norman (Donald Norman, The Design of Everyday Things: Revised and Expanded, New York, Basic 
Books, 2013) . La ciudad se entiende como un objeto utilizable, una construcción humana continua y, como tal, 
perceptible .
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 Los rudimentos del muro equipado, aquí solo intuidos por la sencillez del programa, 
provienen del interés de Kahn por los castillos escoceses, en concreto por la disposición 
de los espacios domésticos y los espacios públicos comunes a los que los anteriores sirven . 
Mediante las plantas del castillo de Comlongon en Dumfries and Galloway, Kahn señalará 
cómo los primeros se anidan —nesting es el término utilizado en inglés— en un muro 
densificado de usos que da servicio a las salas centrales donde se desarrolla la vida pública . 
 El símil es claro en dos niveles de interpretación . En el primero, el más común, el muro 
denso delimita y se compone de espacios servidores que cobran significado en su relación con 
el espacio central . En el segundo, ese espacio central debe entenderse no como un interior 
sino como un exterior público con el que los espacios intermedios anidados en el muro 
establecen un intercambio simbiótico .
 Esta relación interior-exterior, resuelta mediante membranas de fachada densificadas que 
conforman espacios in-between, se convertirá en uno de los elementos estructurales de la obra 
de Kahn . Aparece de forma aun experimental en Erdman Hall replicando milimétricamente 
la estructura de Comlongon, conformando una fachada engruesada, compuesta por las zonas 
de habitaciones que delimitan los espacios públicos comunes . Transmiten así a estos (hall, 
comedor, estar etc .) una domesticidad pública; de nuevo un par dialéctico complementario 8 . 
 Serán otras dos obras las que establecen de forma aún más clara ese sistema como 
constructor del entorno urbano: La Iglesia Unitaria (Rochester, NY, 1959-67) y el Centro 
de Arte de Fort Wayne (Indiana, 1959-73) . 
 Encontramos en ambas esa nidificación de espacios servidores que establece la relación 
entre el exterior y el interior y que conforma tanto al edificio como a su entorno . Los 
huecos de fachada del templo unitario producen con su contexto urbano un diálogo de 
compresión-expansión, de escala transicional, no solo en lo puramente físico sino también 
en lo espiritual: de lo urbano, de lo mundano, a lo elevado, a lo sacro . 
 En el teatro, definido por Kahn como la funda de un violín, la relación se establece en 
dos niveles: el primero entre el entorno y la fachada como mecanismo de acceso y umbráculo 
de paso hacia el lugar entre la caja exterior y la interior, que contiene el patio de butacas . 
Un espacio colchón, reposado, en el que depositar ese instrumento . El segundo entre este 
in-between secundario (público, exterior-interiorizado) y una fachada interna, protectora, 
que forma un recorrido iniciático hacia la monumentalidad contenida y sobria de la sala .
 El caso de Fort Wayne incluye además otro aspecto reseñable: la fachada exterior 
compone sus huecos como una máscara griega . De nuevo, más allá de su propia función 
estricta, la piel se carga de contenido y se convierte en un lugar metafórico, un espacio de 
comunicación visual . 
 Es injustamente este hecho —o su simplificación antropomórfica— lo que ha hecho 
que el teatro de Fort Wayne se considere tradicionalmente un Kahn menor . No lo es si 
entendemos que la máscara es algo más . Algo que para el coetáneo (y alumno) de Kahn, 
Robert Venturi, tiene mucho que ver con el diálogo entre la ciudad y el edificio . 

8 . Kahn llevará al extremo esta relación entre los espacios in-between y los interiores entendidos como 
espacios públicos urbanos en Dhaka .
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 Venturi, autor de varios de los textos primordiales del posmodernismo, empleará la 
fachada como elemento intermedio de adaptación y diálogo, conformando tanto sus edificios 
como el tejido urbano circundante . Ocurre así en la Guild House de Filadelfia (1960-63), 
compuesta en tres niveles (y seis plantas) al modo de un palazzo renacentista, en la que el 
arquitecto hace avanzar los cuerpos de fachada para adaptarse a la alineación, ofreciendo 
dicha composición imitativamente palaciega al entorno . Venturi empleará —como Kahn— 
un recurso visual en este espacio de transición, colocando una antena dorada de grandes 
dimensiones a modo de remate y comunicando con ello, sin ambages, el uso del edificio, 
una residencia de ancianos . Se otorga así significado a un objeto común, popular y utilitario 
convirtiéndolo en monumental a través de su propia declaración como tal 9 . 
 Llevando el caso al extremo, edificios como el MediaLab-Prado de Langarita y Navarro 
(Madrid, 2008), aprovechan los avances tecnológicos estableciendo un diálogo que se 
adentra en el tercer espacio virtual . Una pantalla de leds cubre la fachada principal del 
edificio conectándose a un buscador geolocalizado de contenidos en red . Este elemento 
superpuesto es capaz de mostrar —en tiempo real— las inquietudes, experiencias o 
interrelaciones de un entorno urbano más allá de lo material que representa lo cotidiano-
virtual como monumentalidad 2 .0 . 
 Volviendo a Venturi, más clara aun es esta interpenetración de usos y contenidos en el 
edificio —no construido— para la YMCA de Ohio (1965) . La fachada se convierte aquí 
en una pantalla sobrepuesta que dialoga con la escala de la plaza exterior y su programa 
preexistente . Se trata en realidad del límite difuso de una calle interior que a su vez organiza 
la complejidad del programa desplazándose sobre la volumetría del conjunto . Como ocurría 
en Fort Wayne, el esquema organizativo incluye otros espacios in-between que jerarquizan 
el edificio convirtiéndolo en un exterior delimitado: una nueva calle interior estructura el 
programa mediante dos nuevas pantallas capaces de actuar entre contexto y sujeto . 
 Terminemos este análisis de la densificación y la complejidad volviendo de nuevo a 
Alberti . Hagámoslo recordando al movimiento moderno: una casa, un palacio . También 
la irreverencia posmoderna de Venturi (y de Kahn) con respecto al tiempo vicario de la 
modernidad . 
 La casa de Frank Gehry en Santa Mónica (Los Ángeles, 1978) es, cambiando la escala, 
un ejercicio similar al de Alberti en el siglo XV . Gehry amplía una vivienda existente y 
característica de la zona, y lo hace para mostrar una nobleza que ya no se basa en el poder 
económico o la propiedad, sino en la actualidad temporal . En un estar en su tiempo 
mostrado a través de la representación del debate arquitectónico como diálogo entre el in-
between añadido y un entorno urbano de postales domésticas idealizadas . En ese contexto, 
el añadido de Gehry, un único espacio entre la antigua vivienda y la nueva fachada, cobra 
valor y constituye un ejercicio de creación de ciudad . 
 La nueva superficie de intercambio es un museo de intervenciones posmodernas/
deconstructivistas (como lo era la fachada de Alberti respecto a su propio tratado): la ventana 

9 . I am a monument, reza un cartel sobre un edificio —una caja anodina— en uno de los más conocidos bocetos 
de Venturi para las Decorated Sheds . La monumentalidad de lo ordinario, expresada mediante la señal publicitaria que 
empequeñece en escala al soporte-edificio al que caracteriza .
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girada y trasladada, la ironía en ese espacio de acceso oblicuo o en el panel escindido del 
cuerpo principal que cierra el patio, los materiales industriales de bajo coste… elementos 
que entablan un diálogo disonante con el tejido urbano y neo-folk preexistente, como si 
de un elemento educativo idealizado e inspiracional (ese monumento que ya veíamos con 
Venturi) se tratara . 
 
3 . Articular, pegar, hibridar 

 Es Rem Koolhaas quien, en su texto Junkspace 10, señala una de las cuestiones disciplinares 
fundamentales de finales del siglo XX y principios del XXI . Para el arquitecto holandés ya no 
existe la articulación; solo el pegado . 
 Esta afirmación, aparentemente técnica y relativa al detalle constructivo, va mucho 
más allá . La articulación desaparece no solo en la escala constructiva sino también en la 
edificatoria e incluso en la urbana . La descontextualización de los pisos del club deportivo 
de Manhattan a los que se accede a través de un ascensor (in-between tecnificado) produce 
un apilado en continuidad, sin articular y sin diálogo más allá de la adición . Koolhaas pasa 
del pegado al «fuck context» 11 cambiando la escala de aplicación .
 Esta descontextualización se traslada a muchas de las obras de finales del siglo pasado, 
reduciendo las capacidades de la fachada como operador contextual a la simple escenografía 
del poder y perdiendo aquello que Alberti había conseguido con el palacio Rucellai: esa 
urbanidad simbiótica que ennoblecía no con la exhibición por oposición sino con la relación 
complementaria . Las piezas de la fachada del Centro Heydar Aliyev en Baku (Azerbaijan, 
2013), de Zaha Hadid, son joyería tecnificada, molduras 2 .0 en una piel oclusiva y silente, 
perdido —de forma preocupante— todo interés por el entorno, por el diálogo entre la 
ciudad y el edificio . 
 Este aparente decaimiento del in-between como objeto de estudio y herramienta 
compositiva y poética contrasta sin embargo con el debate abierto sobre la desaparición de 
los límites entre los pares dialécticos de los que hablábamos al principio . Lo público puede 
funcionar con las características de lo privado, lo privado puede hacerse público; ambos 
conceptos pueden fundirse en un híbrido (espacio hibridado) capaz de potenciar cada una de 
las individualidades en un todo que supere la suma de las partes . Si el proceso arquitectónico 
por sectorización (en lo edificatorio y en lo urbano/administrativo) puede darse por superado 
como único referente válido, es en estos modelos de hibridación (dotacional-habitacional, 
doméstico-público, exterior-interior) donde la investigación urbana encontrará una base 
de apoyo firme . Y es en esa investigación donde el in-between, los espacios graduales no 
cerrados, permeables y en diálogo se presentan como elementos fundamentales para la 
apropiación, comprensión y gestión de nuestro espacio urbano .  

10 . Rem Koolhaas, «Junkspace», OCTOBER, 100, 2002, pp . 175-190 .
11 . Rem Koolhaas et al ., S, M, L, XL, New York, Monacelli Press, 1995, pp . 494-516 . 



Raquel Martínez Gutiérrez – José María Echarte Ramos 737

(Izquierda) Leon B . Alberti, Palacio Rucellai, 1455. (Fuente: Albert Rosengarten y William Collett-
Sandars, A Handbook of Arhcitectural Styles, New Yok, Charles Scribner’s Sons, 1895) . (Derecha) Sailko, 

vista actual del Palacio Rucellai, (Fuente: http://commons .wikimedia .org)

(Izquierda) Louis I . Kahn, Teatro en el Centro de Arte de Fort Wayne, 1959-73. (Fuente: Louis 
I . Kahn Collection, Architectural Archives, University of Pennsylvania) . (Derecha) Vista 

actual del Teatro en el Centro de Arte de Fort Wayne. (Fuente: http://www .artsunited .org)

(Izquierda) Frank O . Gehry, Planimetría de la Casa Gehry, 1978. (Fuente: http://greatbuildings .com) . 
(Derecha) Imagen de la Casa Gehry (Fuente: http://commons .wikimedia .org)




