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A raíz de la Segunda Guerra Mundial se ori-
/ nan nuevas necesidades de vivienda, e# o 
unido al avance de la indu# ria automovilí# ica 
genera una serie de inconvenientes en cuanto 
a la ge# ión de la vía pública, pue# o que e# a 
fue invadida.  Impulsados por e# a idea surgen 
numerosas propue# as tipoló/ cas en las que 
se eleva l( eralmente la calle para convertirla 
en corredores de acceso a las viviendas. Mu-
: os fueron los arqu( e) os que se atrevieron 
a experimentar con e# a idea, pero fueron Ali-
son y Peter Sm( hson los que acuñaron bajo el 
nombre de Streets in the s<  el movimiento. 
La pareja dedicó gran parte de su carrera a 
promover y defender los ideales que mu: os 
otros arqu( e) os apoyaron. 
Pese a todo el esfuerzo y los recursos que se 
invirtieron en tratar de evolucionar el concep-
to, los resultados no fueron los e% erados, pues 
la mayor parte los casos fueron un fracaso de-
bido a que los usuarios no e# aban preparados 
para todos los avances tecnoló/ cos e ideoló-
/ cos que los arqu( e) os pensaron para ellos.

#CalleCorredor
#MovimientoModerno
#Po# Guerra
#TeamX
#CIAM
#AlisonyPeterSm( hson
#NeoBrutalismo
#BarrioSpangen
#Narkomfi n
#LaUn( edHab( ation
#GoldenLane
#ParkHill
#RobinHoodGardens
#Nemausus

As a result of the Second World War, new hou-
sing needs arose, and this, together with the 
advance of the automobile industry, generated 
a series of problems with regard to the manage-
ment of the public thoroughfare, as it was inva-
ded.  Driven by this idea, numerous typological 
proposals arose in which the street was literally 
raised to convert it into access corridors to the 
dwellings. Many architects dared to experiment 
with this idea, but it was Alison and Peter Smith-
son who coined the movement under the name 
Streets in the sky. ! e couple devoted much of 
their career to promoting and defending the 
ideals that many other architects supported. 
Despite all the eff ort and resources that were in-
vested in trying to evolve the concept, the results 
were not as expected, as in most cases they were 
a failure due to the fact that the users were not 
prepared for all the technological and ideological 
advances that the architects thought of for them.

#StreetIn> eAir
#Modernism
#Po# War
#TeamX
#CIAM
#Alison&PeterSm( hson
#NeoBrutalism
#BarrioSpangen
#Narkomfi n
#LaUn( edHab( ation
#GoldenLane
#ParkHill
#RobinHoodGardens
#Nemausus
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1.1. Contexto histórico. 

LA GUERRA.

Los años 50 fueron una década de transforma-
ción. Debido a la de# rucción del mundo, era el 
momento de un nuevo comienzo, una oportu-
nidad para que sur/ eran nuevos ideales y e% e-
ranza de futuro.

Inglaterra, bajo la determinación de recons-
truir el país, se vio envuelta por el movimiento 
moderno, pues era el nuevo e# ilo emergente.
Las visiones más atrevidas provenían de los ar-
qu( e) os que planteaban proye) os experimen-
tales muy ambiciosos e incluso imprudentes.
Tras la Segunda Guerra Mundial las ciudades 
de fueron deva# adas, las familias fueron ví) i-
mas de los bombardeos, hubo racionamiento 
de comida y miles de personas tuvieron que 
trasladarse a casas prefabricadas. Las clases ba-
jas fueron las más afe) adas pues la mayoría de 
ellas vivían en council homes1 y tenían que ha-
cer frente a los daños causados por las bombas 
y la pobreza.
En algunas ciudades, el contra# e era muy im-
pa) ante ya que se podían ver casas vi) orianas 
colindando con : abolas.

Harold McMilland, que fue el primer mini# ro 
de reino unido durante esa época; planeó cons-
truir 300.000 nuevas viviendas sociales al año. 
El dinero era escaso, el tiempo era lim( ado y el 
ladrillo era insufi ciente, por lo que el hormigón 
se convirtió en el nuevo material para realizar 
di: as edifi caciones.
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1Council homes. Casas o pisos proporcionados por la adminis-
tración local a bajo precio para personas con bajos ingresos

EL MOVIMIENTO MODERNO.

En el siglo XIX, tras la revolución indu# rial 
en Europa, surgen nuevos problemas debido 
al movimiento que se produce de la gente del 
campo a la ciudad, donde surgen nuevas opor-
tunidades. E# as nuevas circun# ancias lleva-
ron a nuevos planteamientos residenciales 
para poder solucionar el rápido crecimiento. 
Así es como nace el modelo residencial del 
Movimiento Moderno a principios del siglo 
XX. 

El objetivo principal fue tratar romper con los 
modelos arqu( e) ónicos tradicionales que se 
habían realizado ha# a ese momento, era la 
primera ocasión en la que la vivienda tomaba 
verdadero protagonismo en la arqu( e) ura, ya 
que había que solucionar el gran problema de 
crecimiento desbocado, benefi ciando de e# a 
manera el progreso de la arqu( e) ura racional. 
Los arqu( e) os comenzaron a desarrollar vi-
viendas de acuerdo a esa categoría social, co-
menzando así la extensión y el progreso de la 
vivienda cole) iva.
La divulgación de los fundamentos del Mo-
vimiento Moderno se realizó principalmente 
por medio de dos vías: Los CIAM, Congre-
sos Internacionales de Arqu( e) ura Moder-
na (1928-1956) y la exposición en el MOMA 
(1932), ambas con el objetivo de mo# rar los 
experimentos que e# aban siendo realizados 
por las vanguardias.
Según lo expue# o en la Carta de Atenas2, el 
Movimiento Moderno sigue los principios de 
una ciudad funcional, y en lo re% e) ivo a la 
vivienda, se plantea la necesidad de con# ruir 
según la escala humana con el objetivo de cu-
brir las necesidades físicas y consecuentemen-
te funcionales de quien hab( a. Asimismo, Le 
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2 Carta de Atenas. Manifi e# o urbaní# ico reda) ado en el IV 
Congreso Internacional de Arqu( e) ura Moderna (CIAM) 
celebrado en 1933. La Carta de Atenas apue# a por una sepa-
ración funcional de los lugares de residencia, ocio y trabajo 
poniendo en entredi: o el cará) er y la densidad de la ciudad 
tradicional.

Corbusier entiende la vivienda como “maqui-
na de hab( ar” que re% onde las necesidades 
teniendo como principios la simplicidad y el 
orden. 

“A house is a ma: ine for living in. Baths, sun, 
hot-water, cold-water, warmth at will, conser-
vation of food, hy/ ene, beauty in the sense of 
good proportion. An arm: air is a ma: ine 
for s( ting in and so on.”3

Fig. 4. 1950. Los orígenes del Modulor de Le Corbusier.

Las nuevas ideas de la vivienda moderna resol-
vían mu: os de los problemas generados tras 
la revolución indu# rial, sin embargo, también 
sur/ eron otros nuevos, ya que los principios 

3 ”Una casa es una máquina para hab( ar. Baños, sol, agua 
caliente, agua fría, calor a voluntad, conservación de alimen-
tos, hi/ ene, belleza en el sentido de la buena proporción. Un 
sillón es una máquina para sentarse, etc.”.LE CORBUSIER. 
(1921). ‘Eyes whi:  Do Not See’ en L’E% r(  Nouveau. Pág 95. 4 Paul Addison. > e road to 1945. (1975)

e# ablecidos en la Carta de Atenas no tenían 
en cuenta la complejidad urbaní# ica que e# o 
suponía.

EL MOVIMIENTO MODERNO EN INGLA-
TERRA.

“Los años de la guerra se pueden entender 
como una fase de auténtico cambio en el que 
un e% ír( u parco y cauteloso dio paso a un es-
pír( u de mayor pro% eridad y a un gobierno 
más seguro.” 4

Paul Addison, hi# oriador br( ánico conocido por 
su inve# igación sobre la hi# oria política de Gran 

Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, 
manifi e# a lo que cambió la política br( ánica en 
la Segunda Guerra Mundial y como el gobierno 
se predi% uso para el fi nal de la misma. Se man-
daron realizar e# udios y se crearon normas con 
la fi nalidad de desarrollar una le/ slación que re-
con# ruyese el país además de también recuperar 
un “e# ado de biene# ar”.
El Movimiento Moderno aterrizó en Gran Breta-
ña de una manera tardía. Mientras que en Europa 
se comienzan a ver ejemplos entre 1900 y 1920. 
No fue ha# a 1925 que se empezaron a ver ejem-
plos en Gran Bretaña, incluso co# ó otros 5 años 
mas ha# a que se pudieron ver arqu( e) os infl u-
yentes. E# o fue en gran parte gracias a la llegada 
de arqu( e) os refu/ ados y exiliados procedentes 
del occidente europeo. 
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El brutalismo, que e# a cara) erizado por una 
arqu( e) ura simple y repet( iva, además de ser 
ba# ante económica, tuvo una muy buena aco-
/ da por parte de los partidos de izquierda en 
aquel momento pue# o que e# aban apoyados 

Contextualizar de manera hi# órica el conjun-
to de s( uaciones que dan lugar al nacimiento 
del concepto de Streets in the s< .

Identifi car a los fundadores del movimiento y 
analizar algunas de las obras en las que se ve 
aplicado.

Por último, concluir por qué no han tenido 
éx( o gran parte de los proye) os en los que se 
ve aplicado e# e concepto y poner en evidencia 
los problemas.

1.2. Objetivos del trabajo.

Los arqu( e) os br( ánicos, de la misma manera 
que los de otros países, empezaban a poner en 
duda el lenguaje importado y trataban de per-
feccionar su e# ilo arqu( e) ónico en el escenario 
de la arqu( e) ura moderna. La arqu( e) ura más 
reconocida y avanzada fue la de Lubetkin y su 
grupo Te) on que ejecutaron algunos edifi cios ra-
cionali# as de viviendas como por ejemplo el Hi-
ghpoint One, en Plum# ead (Londres, 1932-1934) y 
el cara) erí# ico Zooló/ co de Regent’s Park (Lon-
dres, 1934). 
Pese a ser de nacionalidad rusa se asentó en Ingla-
terra de% ués de trabajar por Europa. Fue en e# e 
zooló/ co donde pudo plasmar mas libremente la 
nueva arqu( e) ura. La sociedad no e# aba prepa-
rada para aceptar edifi cios casi virtuales como sus 
residencias. 
Cabe de# acar la ingeniosa solución que Lubetkin 
ideó para el área de los pingüinos en el Zooló/ -
co de Londres. A pesar de parecer ridículo, tuvo 
un gran impa) o en las corrientes vanguardi# as, 
y a día de hoy todavía son considerados como un 
primer logro de la arqu( e) ura moderna de Gran 
Bretaña.
 
E# e nuevo e# ilo aprove: ó todas las innovacio-
nes del siglo XIX ,en particular el uso del acero 
y el vidrio, perfeccionó los si# emas de hormigón 
armado y se inclinó hacia un si# ema con# ru) ivo 
en el cual la e# ru) ura portante era independien-
te de las paredes del cerramiento; además incenti-
vó el uso sincero de los materiales, abandonando 
los reve# imientos que ocultaban la apariencia le-
gítima. 

En cuanto a la funcionalidad de los edifi cios, el 
Movimiento Moderno buscaba regenerar la so-
ciedad por medio de la transformación de la ar-
qu( e) ura, y para lograrlo se comprometió en 
programas de amplio contenido social, en e% e-
cial barrios de vivienda obrera.

Fig. 5. 1935. Edifi cio de viviendas Highpoint I. Lubetkin

Fig. 6. 1935. Edifi cio de viviendas Highpoint I. Lubetkin

Fig. 7. 1934. Zooló/ co de Regent’s Park. Piscina de pingüinos. Lubetkin.

Fig. 8. 1934. Zooló/ co de Regent’s Park. Piscina de pingüinos. Lubetkin.

EL NUEVO BRUTALISMO

El movimiento nace en los años 50, se in# aura 
como un movimiento complementario al fun-
cionalismo y juntos supusieron el cambio de  
lo convencional. La arqu( e) ura se encontraba 
e# ancada debido a la Segunda Guerra Mun-
dial y por la dejadez de mu: os arqu( e) os, ya 
e# ablecidos, que se habían acomodado.
La palabra clave que da nombre al movimien-
to viene derivada del francés brut5. El término 
adquirió amplia vigencia cuando Reyner Ban-
ham, hi# oriador de la arqu( e) ura br( ánica, 
lo utilizó en el título de su libro, “> e New 
Brutalism: Ethic or Ae# hetic?”
Tanto Mies Van Der Rohe como Le Corbusier 
o la arqu( e) ura japonesa, habían sido partici-
pes en el brutalismo, apo# ando por la arqui-
te) ura hone# a (veracidad de los materiales) y 
la importancia de la luz. 

Fig. 9. 1946. Un( é d’Hab( ation. Marseille. Le Corbusier.

por el socialismo y el comunismo. Por e# a ra-
zón era tan popular en la antigua Unión Sovié-
tica e iba de la mano del con# ru) ivismo ruso. 
Alison y Peter Sm( hson, que son considera-
dos principales participes y cofundadores de 
e# e movimiento, cr( icaban lo ya in# aurado y 
pretendían incorporar nuevos modelos arqui-
te) ónicos donde incorporar nuevos conceptos 
como el de Streets in the s< , o, Calles en el 
cielo.

Fig. 10. 1928. Edifi cio Narkofi n. Moscow. Ginzburg y Milinis.

5 Béton brut. Término francés que se traduce como “hormi-
gón en bruto”. El término se usa para describir el hormigón 
que queda sin terminar de% ués de ser moldeado, mo# rando 
los patrones impresas en él por el encofrado.
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Para poder entender mejor el presente traba-
jo se debe tener en cuenta que con# a de tres 
partes.

En la primera, se realiza una contextualización 
de la época en la que evoluciona el movimien-
to, con el objetivo de lograr entender el por 
qué de su nacimiento y su desarrollo po# erior.

Una segunda parte, que contiene la hi# oria de 
los que se consideran los mas implicados en 
el  progreso de las bases, así como una reco-
pilación de siete de los proye) os mas signi-
fi cativos. Tres previos al nacimiento del mo-
vimiento, tres de los principales exponentes y 
un ejemplo de la época contemporánea.

Y una tercera parte, que incluye una tabla 
comparativa en la que se puede encontrar la 
información principal de los siete proye) os 
así como unos esquemas de la planta y la sec-
ción que serán de ayuda a la hora de sacar las 
conclusiones fi nales

1.3. Metodología.
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Los Sm( hsons fueron una pareja de arqu( ec-
tos que tuvo mu: a infl uencia en el ámb( o de 
la arqu( e) ura br( ánica moderna. A partir de 
1950 se implican y desarrollan teóricamente 
un concepto edifi catorio que consi# ía en tra-
tar de incorporar las calles en el propio edifi -
cio.

Alison Gill, nació en Sheffi  eld (1928-1993), 
cursó sus e# udios de arqu( e) ura en la Uni-
versidad de Durham. Peter Sm( hson nació 
en Sto} on-on-Tees (1923-2003), comenzó sus 
e# udios en Newca# le, pero e# os se vieron 
interrumpidos debido a la guerra en la cual 
participó como ingeniero. Tras la fi nalización 
de la guerra retomó sus e# udios, e# a vez en la 
universidad de Durham, donde conoce a Ali-
son. En 1949 se casan y tan solo un año más 
tarde, en 1950, fundan un e# udio propio jun-
tos en Londres.

2.1. Los Smithson.

Fig. 11. Alison y Peter Sm( hson.

A partir de aquel momento el matrimonio Smi-
thson comienza a desarrollar y poner en prá) i-
ca sus ideas. E# as, se cara) erizan por poner en 
tela de juicio las corrientes que predominaban en 
aquel momento, principalmente el Modernismo. 

A pesar de querer renovar las principales co-
rrientes, se ven muy infl uenciados por gran-
des arqu( e) os como Mies Van Der Rohe o Le 
Corbusier, aunque también los cr( ican, ya que 
su objetivo era tratar de evolucionar o corre/ r 
errores que consideraban que se cometieron 
al e# ablecer las pautas de la Carta de Atenas.

Fig. 12. 1953.Urban Re-Identifi cation Grid. A. y P. Sm( h-
son en el C.I.A.M. IX.

Alison y Peter formaron parte de lo que se lla-
mó la tercera generación, quienes manife# a-
ron las opiniones contrarias frente a los que 
eran los mae# ros de la arqu( e) ura moderna 
y sus seguidores más adeptos. 
Algunos de e# os jóvenes arqu( e) os, conoci-

6 Team X. Grupo de arqu( e) os que se reunían para compar-
tir sus ideales urbaní# icos y arqu( e) ónicos. E# aba compues-
to principalmente por Alison y Peter Sm( hson, Jaap Bakema, 
Johannes Hendrik van den Broek, Georges Candilis, Alexis 
Josic, Shadra: Woods y Aldo Van Ey} 

Fig. 13. Miembros del Team X debatiendo sobre sus teorías.

dos como de tercera generación, se reunieron 
tras el congreso y formaron un nuevo gru-
po que en 1960 acuñaron ofi cialmente como 
Team X6. De e# a reunión surge el Manifi es-
to de Doorn en 1954, donde se cue# ionan al-
gunos de los puntos refl ejados en la Carta de 
Atenas. 
No se trata de un manifi e# o como tal, pues 
creían que la arqu( e) ura debía moldearse 
para cada caso, es decir, no era posible defi -
nir la arqu( e) ura. Cada problema debía tener 
una solución y no todos los problemas podían 
resolverse bajo las mismas pautas, tal y como 
se manife# aba en la Carta de Atenas. 
Introducían nuevos conceptos a tener en cuen-
ta como; la asociación, la identidad y la fl exibi-
lidad. Había que poner en valor las diversida-
des sociales y culturales que en ese momento 
exi# ían. El Team X no querían e# ipular unas 
reglas que seguir fi rmemente, sino que dedi-
caban las reuniones a debatir, exponer y opi-
nar acerca de sus proye) os, pue# o que cada 
arqu( e) o tenía sus propios ideales acerca de 
la arqu( e) ura. 
Los Sm( hson fueron los que más de# acaron 

Fig. 14. Esquema conceptual desde los ideales de A. y P. Smithson.

E# ablecer 
un terr( orio

Apoderarse 
del e% acio

Hab( arIdentidad

E% acio
Viviendo y 
decorando

Sentido de 
terriorio

Capas + vacíos

El arte de hab( arArqu( e) ura receptiva

A través de los 
sentidos Objetos

Marcas de 
ocupación

dentro de todos los componentes del Team X, 
ya que fueron los que más se implicaron en 
intentar resolver las nuevas necesidades de la 
población pre# ando e% ecial atención a la va-
riedad cultural creciente y particularmente la 
vivienda social.

“We were the generation # epping aside from 
pol( ics as no longer appropriate to our needs. 
All this was an intelle) ual a) iv( y, extending 
to a care for “l( eracy” in the language ofar: i-
te) ure. We worked w( h a beliefi n the gradual 
revealing by a building-in-formation onts own 
rules for ( s required form. > e “as found” aes-
thetic fed the invention of the “random ae# he-
tic” of all our “Clu# er” ideograms, diagrams 
and theories. whi:  we took fi r#  to ClAM 9 at 
Aix-en-Provence. then to La Sarraz, and fi na-
lly to CIAM 10 at Dubrovnik…” 7

En el C.I.A.M. X  celebrado en 1956 se presen-
taron dos nuevos si# emas urbaní# icos para la 
asociación de vivienda. Por una parte, Mat-buil-
ding, composición de edifi cios geométricos de 
baja altura con dimensiones variables, interco-
ne) ados entre si, de manera que generan una 
matriz de llenos y vacíos. Por otro lado, clu# er, 
de alta densidad y en mayor altura generado a 
partir de un si# ema de crecimiento ramifi ca-
do aleatorio que se asemeja al crecimiento en 
racimo. En ambos ya se podía apreciar como 
trataban de simular sutilmente el entramado 
de lo que podría ser un barrio en lo alto del edi-
fi cio, haciendo de sus circulaciones interiores 
las nuevas calles de la ciudad.

7 “Éramos la generación que se apartaba de la política por no 
ser ya apropiada para nue# ras necesidades. Todo e# o era una 
a) ividad intele) ual, que se extendía al cuidado de la “alfabe-
tización” en el lenguaje de la arqu( e) ura. Trabajamos con 
la creencia de que un edifi cio en formación revela gradual-
mente sus propias reglas de forma. La e# ética “tal y como 
se encuentra” alimentó la invención de la “e# ética aleatoria” 
de todos nue# ros ideogramas, diagramas y teorías “Clus-
ter”. que llevamos primero al ClAM 9 de Aix-en-Provence, 
luego a La Sarraz, y fi nalmente al CIAM 10 de Dubrovnik...” 
Alison and Peter Sm( hson. > e Independent Group Po# war 
Br( ain and the Ae# hetics of Plenty. David Robbins
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Fig. 15. Ejemplo de Mat-Building. 1974. Plan de ordenación de 
la Universidad Pol( écnica de Valencia. L35 Arqu( e) os.

Fig. 17. Ejemplo de Clu# er. 1952. Si# ema del Golden Lane 
Housing. Alison y Peter Sm( hson.

Fig. 18. 1952. Fotomontaje utilizado para el concurso del proye) o Golden Lane Housing. Alison y Peter Sm( hson.

Fig. 19. 1952. Fotomontaje utilizado para el concurso del proye) o Golden Lane Housing. Alison y Peter Sm( hson.

“Mat-building can be said to ep( omise the 

anonymous colle) ive; where the fun) ions 

come to enri:  the fabric, and the individual 

gains new freedoms of a) ion through a new 

and shuffl  ed order, based on interconne) ion, 

close-kn(  patterns of association, and possi-

bil( ies for growth, diminution and : ange…” 8

Nigel Henderson, fotógrafo y Eduardo Paolozzi, 
arti# a, formaron junto a los Sm( hson el Inde-
pendent Group, un grupo informal de jóvenes 
arti# as provocadores que quedaban semanal-
mente para poner en común pensamientos y de 
e# a manera reforzar las ideas comunes. Ade-
más, crearon varias exposiciones como Parallel 
of life and art en 1953 y Patio and Pavillion en 
1956.
En Parallel of life and art hacen una recopila-
ción de fotografías que mue# ran los a% e) os 
más cotidianos del arte. A raíz de e# a exposi-
ción comenzaron a comprender que es el arte 
de hab( ar, vieron como los hab( antes hacían 
suyos los e% acios públicos a través de lo coti-
diano y como incluso entre escombros y ruina 
se podían satisfacer las necesidades básicas. 

Fig. 16. 1952. Fotomontaje utilizado para el concurso del proye) o Golden Lane Housing. Alison y Peter Sm( hson.

8 “Se puede decir que el Mat-building personifi ca el co-
le) ivo anónimo; donde las funciones vienen a enri-
quecer el tejido, y el individuo gana nuevas liberta-
des de acción a través de un orden nuevo y aleatorio, 
basado en la interconexión, patrones de asociación muy liga-
dos, y posibilidades de crecimiento, disminución y cambio...” 
Alison Sm( hson. 1974. Ar: ( e) ural Design.
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Otro claro ejemplo de cómo apropiarse del 
e% acio público de manera completamente na-
tural y creativa eran los niños con sus a) ivida-
des y juegos.

“Every : ild playing by his or herself, in-
ner-concentrated ea:  in their own private 
game, a small boy puts on roller skates, he 
teeters away falling frequently, he works his 
way round the edge from support to support, 
he is seen by another : ild who / ves him the 
end of a skipping rope and pulls him along, 
other : ildren join in the pulling, they see (  
as something only possible if they join toge-
ther, six or seven pull, one small boy is pulled 
suddenly, the pulling # ops, ea:  resumes his 
private play.” 9

De e# a forma se comenzaba a ver la transfor-
mación, lo realmente importante iba ser la ac-

Fig. 20. 1956. Peter Sm( hson, Eduardo Paolozzi, Alison 
Sm( hson y Nigel Henderson, de izquierda a dere: a.

9 “Cada niño juega por su cuenta, concentrado interiormente 
cada uno en su juego privado, un niño pequeño se pone unos 
patines, se tambalea cayendo con frecuencia, recorre el borde 
de apoyo en apoyo, es vi# o por otro niño que le da el extremo 
de una cuerda de saltar y tira de él, otros niños se unen al ti-
rón, lo ven como algo sólo posible si se unen, seis o siete tiran, 
un niño pequeño es tirado de repente el tirón se detiene, cada 
uno reanuda su juego privado. .” SMITHSON, A. (1991). Team 
10 Meetings: 1953-1984. Nueva York: Rizzoli. Pág 146

tividad a desarrollar en el lugar y no la forma 
que tuviese.
Durante sus años de formación académica, los 
Sm( hson habían utilizado la técnica de foto-
montaje en alguna ocasión infl uenciados por 
Mies Van der Rohe, el cual ya los había utiliza-
do en la propue# a para el rascacielos de vidrio 
en la Friedri: trasse de Berlín en 1912. Ade-
más uno de los miembros del Independent 

group el arti# a Eduardo Paolozzi también uti-
lizaba frecuentemente e# a técnica. 
En 1952 presentan una propue# a para la re-
con# rucción de una zona londinense que ha-
bía sido deva# ada por la guerra, el Golden 
Lane Housing, que pese a no ganar llamó 
mu: o la atención debido al uso de los foto-
montajes y a una nueva forma de concebir la 
organización urbana. 

Los Sm( hson aunque no son los primeros en 
incorporar e# e modelo urbaní# ico en un pro-
ye) o arqu( e) ónico si que son los que más teo-
rizan y desarrollan acerca de e# e movimiento 
que denominaron como Streets in the s< .

Fig. 21. Fotografía de los niños ocupando el e% acio ur-
bano. Nigel Henderson.

Fig. 22. Fotografía de los niños ocupando el e% acio urbano. Ni-
gel Henderson

2.2. Proyectos significativos.

Desde 1919 ha# a la a) ualidad han sido mu-
: os proye) os y arqu( e) os los que han expe-
rimentado con el concepto de trasladar la vida 
de la calle al interior de los edifi cios y de e# a 
manera es como ha ido evolucionando. Se ha 
desarrollado la idea tanto en vertical, como en 
horizontal, aunque el resultado de la mayoría 
de ellos no ha sido el e% erado inicialmente. 
El común denominador de todos ellos es la 
necesidad de dar sentido al e% acio generado 
desde la puerta del edifi cio ha# a la puerta de 
la vivienda. Los más común era que se aplica-
se e# e concepto en edifi cios de vivienda, por 
lo general condensadores sociales ya que en 
mu: os de los casos el objetivo también era 
reducir co# es y eso lo lograban creando más 
zona común.

2.2.1. Precedentes

Previo a lo que fue el origen del movimien-
to de Streets in the s<  hay que poner en va-
lor tres importantes proye) os que sirvieron 
como referente.
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Barrio de Spangen  1919

C.I.A.M.  I.  1928

C.I.A.M.  II.     1929

C.I.A.M.  III.   1930

Edifi cio Narkomfi n  1928

Un( é d’Hab( ation  1947

Golden Lane  1952

Park Hill  1957

Robin Hood Gardens  1969

Nemausus  1985

C.I.A.M.  IV.         1933

C.I.A.M.  V.           1937

C.I.A.M.  VI.              1947

C.I.A.M.  VII.            1949

C.I.A.M.  VIII.    1951

 1956C.I.A.M.  X.   

C.I.A.M.  IX.  1953

C.I.A.M.  XI.      1959
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2.2.1.1. Barrio de Spangen

Fig. 24. Mujeres charlando en la calle corredor. Barrio de Spangen.

El primero de todos, en 1919, es el Barrio de Span-
gen en Rotterdam proye) o del arqu( e) o Mi: iel 
Brinkman. 
Tan solo un año de% ués de la fi nalización del la Pri-
mera Guerra Mundial, la sociedad e# aba en plena 
evolución, ya que era la primera vez que se utilizaba 
el modelo de calle elevada. Combina los conceptos 
de vivienda en hilera y el de supermanzana. 

Fig. 25. Familia disfrutando de la calle corredor. Barrio de Spangen. Fig. 29. Planta Baja. Barrio de Spangen. Fig. 30. Planta primera. Barrio de Spangen.

La cara) erí# ica de e# e proye) o, que no va a ser 
muy común en adelante, es que es una manzana 
cerrada a la cual se accede por tres puntos que 
perm( en tanto el acceso peatonal como el de ve-
hículos, e# os últimos de acceso lim( ado. 
El vial principal conduce tanto a las escaleras de 

Fig. 26. Apropiación del e% acio común por parte de los veci-
nos. Barrio de Spangen

acceso al corredor elevado, como a una e% ecie de 
patios semiprivados, delim( ados por setos, de los 
que gozan las viviendas de planta baja y primera. 
En el corredor al no ser posible e# e patio, se in-
corporan unos maceteros los cuales dan v( alidad 
al mismo.  
Se trata de un barrio que con# a de edifi cios de 
4 alturas en torno a un e% acio libre central muy 
importante, ya que s( úan los equipamientos co-
munes de lavandería, las calderas, que suminis-
tran el agua caliente, y los baños públicos, ya que 
la vivienda no los incorpora. 

Fig. 28. Axonometría. Barrio Spangen.

Como ya se ha nombrado, a partir de la revolución 
indu# rial, se genera un movimiento masivo de la 
población de los pueblos hacia la ciudad, por lo 
que la peculiaridad de e# e proye) o es que im( a 
el modelo de vivienda tradicional de los pueblos, 
que consi# ía en una vivienda unifamiliar adosa-
da generalmente de 2 alturas. Se logra a partir 
de una vivienda tipo dúplex, gracias a la pasarela 
de la segunda altura, de 2,2 metros de dimensión 
y completamente descubierta, sufi ciente como 

para poder considerarla como acera. Tanto es así, 
que da la sensación de e# ar en la cota 0.
A) ualmente se encuentra en uso y buen e# ado 
gracias a que ha sido reformado en dos ocasio-
nes para mejorar la hab( abilidad, confort y sos-
tenibilidad de las viviendas, adaptandolas a las 
necesidades mas a) uales. La  primera adapta-
cion se realizó en 1984, pasando de un total de 
264 viviendas a 164 y por ultimo en 2012 termi-
nando con un total de 154.

Fig. 27. Fotografía del patio interior. Barrio Spangen.
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2.2.1.2. Narkomfin

Fig. 31. Sección del edificio principal del conjunto. Narkomfin.

Fig. 34. A% e) o del edificio anexo de usos comunes antes de que 
sufriese las alteraciones respecto del proyecto original.

Fig. 37. Edificio anexo de usos comunes después de las alteraciones 
sufridas que no corresponden al proyecto original.

Le sigue el edifi cio Narkomfi n, en Moscú, rea-
lizado en 1928 por Moisei Ginzburg e Ignati 
Milinis.  
Anteriormente ya se había mencionado, pues 
es un proye) o muy importante ya que se tra-
ta del primer edifi cio de vivienda cole) iva de 
grandes dimensiones que utiliza e# e esquema 
de circulación. 

Fig. 32. Dibujo del proyecto original de  Moisei Ginzburg e Ignati Milinis.

Fig. 35. A% e) o de la planta baja del bloque principal antes de que 
sufriese las alteraciones respecto del proyecto original.

Fig. 38. Planta baja del bloque principal después de las alteraciones 
sufridas que no corresponden al proyecto original.

Fig. 36. Estado de deterioro del edificio previo al proyecto de recupe-
ración y reforma integral del proyecto.

Fig. 39. Estado de deterioro del edificio previo al proyecto de recupe-
ración y reforma integral del proyecto.

Bajo la búsqueda de una transformación revo-
lucionaria en la república sociali# a soviética, 
pretenden generar un modelo edifi catorio en 
el cual los e% acios privados sean mínimos, 
buscando la optimización al máximo del suelo 
con# ruido.
Cabe de# acar que es el primer edifi cio que 
pone en prá) ica los cinco puntos de la arqui-
te) ura de Le Corbusier.

Fig. 33.. Dibujos de los alzados del proye) o ori/ nal.

El edifi cio posee dos corredores, en primera y 
cuarta planta, a los que se accede mediante dos 
núcleos de comunicación vertical s( uados en 
los dos extremos del edifi cio. Ambos cuentan 
con una buena iluminación pue# o que e# án 
ubicados hacia el exterior, son de 2,6 metros 
de an: o y completamente cerrados y calefac-
tados, con intención de que puedan ser usados 
como e% acio de relación. 
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Fig. 41. Resultado tras la re# auración del edifi cio en 2020.

2.2.1.3. Unité d’Habitation

Fig. 43. Le Corbusier ante un croquis de la Un( é d’Hab( ation.

Por último, uno de los que más repercusión 
tuvo, ya que es obra de uno de los grandes maes-
tros de la arqu( e) ura moderna. Se trata de la 
Un( é d’Hab( ation de Le Corbusier con# ruido 
en Marseille en 1947. 
En e# a ocasión el contexto cambia, pues se en-
cuentran de% ués de la Segunda Guerra Mun-
dial y como consecuencia de e# a la demanda de 
vivienda aumentó considerablemente.

Fig. 44. Jardín de la planta baja.

Le Corbusier cr( ica el e% acio público y el mo-
delo urbano tradicional, por lo que plantea una 
alternativa hab( acional. En la Un( é d’Hab( ation 
pretende reproducir una pequeña ciudad con 
gran cantidad de servicios comunes, algo com-
pletamente novedoso.
En el edifi cio exi# en tres formas diferentes de 
tratar el e% acio común como e% acio de relación.

La primera, se encuentra a nivel de suelo, ofre-
ciendo una planta baja completamente libre, 
fusionándose con el tejido urbano. 
La segunda, se acuña como rue interiure10, en 
las plantas 2, 5, 10, 13 y 16 y se encarga de dar 
acceso a las viviendas. Aunque miden 3 metros, 
en e# e caso los corredores no son los protago-
ni# as para conseguir la interacción vecinal.
La tercera, encargada de los servicios comunes, 
se divide en dos partes. Por un lado dos plan-
tas completas corre% ondientes a la séptima y 
o) ava y por otro lado la planta 17 y la cubierta. 

Sin embargo, es el corredor de primera plan-
ta el que se benefi cia de una galería anexa 
abierta que da al exterior de manera que 
facil( a la relación con el entorno, y además 
de dar acceso a las viviendas, como el de la 
cuarta planta, también funciona como cone-
xión con un bloque anexo de usos comunes, 
pue# o que al tratarse de vivienda mínima no 
gozaban con equipamientos muy completos. 
Todo e# o, provocaba que la relación entre 
los usuarios fuese prá) icamente obligatoria.

Al poco tiempo, se comenzó a hacer un mal 
uso del edifi cio. Se subdividieron algunas vi-
viendas, se añadió otro piso en la azotea e 
incluso se cerro la planta baja para crear mas 
viviendas. E# o provocó un rápido deterioro 
del edifi cio que fi nalmente acabó en lleván-
dolo a la ruina. 
A) ualmente , el edifi cio ha sido re# aurado 
en 2020 por Ginzburg ar: ( e) s y vuelve a 
e# ar en funcionamiento.

Fig. 40. Visualización virtual del proye) o de re# auración. Fig. 42. Edifi cio anexo tras la re# auración del edifi cio en 2020.

Fig. 45. Calle comercial de la séptima planta.
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Bajo los claros ideales de e# a nueva genera-
ción de arqu( e) os, se pudieron ver diferen-
tes interpretaciones acerca de la concepción 
de integrar la red urbana al interior de los 
edifi cios, pues bien conocido es que el Team 
X tan solo debatía y opinaba sobre sus pro-
pios proye) os, no trataban de imponer un 
dogma al que pre# ar devoción.

térieure, sino que eran e# os e% acios comunes 
los que se encargaban de ello.
Defi n( ivamente el proye) o no tuvo el éxi-
to que, seguramente, Le Corbusier e% eraba. 
Uno de los  grandes inconvenientes que tuvo 
fue por culpa del brutalismo, pues los entornos 
grisáceos que proporcionaba no eran los mas 
adecuados para mu: os. 
A pesar de eso, el edifi cio ha funcionado con 
normalidad, aunque algunos de los servicios 
que fueron pensados ori/ nalmente han cam-
biado. La calle de los comercios y re# aurante, 
ahora e# á ocupada por e# udios de arqu( e) os 
y consultas de médicos privados.
A) ualmente se encuentra en buen e# ado y es 
el reclamo para mu: os arqu( e) os y amantes 
de la arqu( e) ura.

En las plantas 7 y 8 se encuentran los locales co-
merciales, un hotel y un re# aurante.
Y en la parte superior del edifi cio, cubierta y plan-
ta 17, se encuentra un / mnasio, pi# a de atletis-
mo, una guardería, una enfermería, una zona de 
descanso al aire libre e incluso un teatro.

L( eralmente una pequeña ciudad dentro de un 
bloque de hormigón de 134 m de largo, 20 m 
de an: o y 17 plantas de altura más una cubier-
ta trans( able. 
Por lo tanto, el objetivo de trasladar la calle al 
interior del edifi cio no era a través de la rue in-

Fig. 50. Pi# a de atletismo de la cubierta.

Fig. 48. Área de juegos de la guardería en la cubierta.

Fig. 49. La rue intérieure en la Un( é d’Hab( ation de 
Marseille. Le Corbusier.

Fig. 47. Interior del re# aurante de la planta 7.

10 Rue intérieure. Término francés que se traduce como “calle 
interior”. Es utilizado por Le Corbusier para denominar las 
calles corredor que dan acceso a las viviendas dentro del com-
plejo Un( é d’Hab( ation.

2.2.2. Principales exponentes

Po# eriormente a e# as obras y tras el  
C.I.A.M. IX comienzan a verse ejemplos con 
una dirección mas clara y bajo unas teorías 
mejor e# ablecidas, ya que algunos arqu( ec-
tos se encargaron de escribir sobre el tema.

Fig. 51. 1925. Pensamiento de como seria el futuro de 1950.
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2.2.2.1. Golden Lane

Fig. 52. Esquema explicativo de las Streets in the air .

El gran exponente y culpable del desarrollo del 
concepto de # reets in the s< . El Golden Lane 
se trata de un proye) o teórico de Alison y Pe-
ter Sm( hson creado en 1952 para la ciudad de 
Londres. 
A pesar de que fue presentado a concurso, no 
ganó y por ende nunca se con# ruyó, sin em-
bargo, fue ba# ante mediático por su morfolo-
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Fig. 54. Diagramas explicativos: Secciones.

Fig. 53. Asociación urbaní# ica planteada para el proye) o.

Lo que más llamó la atención de la propues-
ta, no fue tanto la forma de los bloques en sí, 
sino la sugerencia tan radical de que las calles y 
los bloques de viviendas podrían multiplicarse 
para formar una red independiente superpues-
ta a la ciudad exi# ente.
Como ya se sabe, utilizaron el clu# er para ubi-
car los bloques de viviendas, que a su vez se 
unían por pasarelas peatonales como si de una 
nueva capa sobre la ciudad se tratase. Lo que 
di) aba la di% osición de los bloques, ya no era 
la cuadrícula geométrica predeterminada de 
planifi cación, sino la topografía del s( io e% ecí-
fi co o “contexto”.
La relación de los Sm( hson con Nigel Hender-
son, que en ese momento realizaban e# udios 
socioló/ cos en el Ea#  End de Londres, orientó 
su le) ura de la ciudad hacia una forma que 
refl ejaba la e# ru) ura de la asociación humana. 

gía y por lo tanto un punto de referencia para 
mu: os arqu( e) os a partir de ese momento.
El proye) o abarcaba mu: o más que una sim-
ple recon# rucción para una zona deva# ada 
por la guerra. Pretendía incorporar un nuevo 
modelo de crecimiento urbaní# ico para el fu-
turo de la ciudad de Londres. El modelo, que 
anteriormente ya se ha nombrado, se trata del 
clu# er. 
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Fig. 57. Planta tipo de viviendas. Fig. 59. Arriba, Planta baja. Debajo, planta tipo que contiene la Street in the air .

Los Sm( hson empezaron a considerar que los 
nuevos métodos de producción, las nuevas for-
mas de tran% orte, y las nuevas formas de vida, 
exigían nuevas formas de hab( ar, y que a su 
vez, las ciudades debían de ser transformadas 
para adaptarse de la misma manera, pue# o 
que la calle había sido invadida por el automóvil 
de% lazando a los humanos a un nivel superior.
Otra de las ideas que marcaron el camino de 
la carrera de los Sm( hsons, aunque no fue 

tan evidente como la de # reet in the s< , fue 
el concepto de “el vacío cargado” (the : arged 
void).  E# e concepto trata explicar su idea so-
bre el e% acio cole) ivo, en la cual infl uyo Nigel 
Henderson a raíz de los e# udios que realizaron 
conjuntamente. De he: o, demo# raron la im-
portancia que tuvo e# e concepto para ellos al 
fi nal de su carrera, presentan unos libros reco-
pilatorios bajo el nombre de > e Charged Void: 
Ar: ( e) ure y > e Charged Void: Urbanism.

Fig. 58. Croquis de ideación ori/ nal de los Sm( hson.Fig. 56. Axonometría realizada para el concurso.
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E# e proye) o ve la luz tras el C.I.A.M. X y nace de 
la mano de la necesidad urgente de la limpieza de 
barrios mar/ nales. La obra es muy apoyada por 
el Team X, aunque Lynn y Sm( h no formasen 
parte de e# e grupo. Surge al igual que mu: os 
otros, como una nueva alternativa al modelo ur-
baní# ico funcionali# a de la Un( é d’Hab( ation, 
aunque en cuanto a e# ética, replica el juego de 
colores en fa: ada que ayuda a identifi car indivi-
dualmente cada uno de los corredores de acceso. 

En Rotterdam, el Barrio de Spangen, que repre-
senta la realización ex( osa de la idea de # reets 
in the s< , sirvió como un valioso ejemplo po-
s( ivo. La Un( é d’Hab( ation de Le Corbusier 
en Marsella, casi terminada en el momento 
del concurso de Golden Lane, fue otro ejemplo 
para los Sm( hson. La principal diferencia era 
que se accedía a las viviendas a través de una 
galería central, la rue intérieure. En cambio, en 
e# e caso la galería central queda trasladada al 
exterior y dándole el nombre de # reets in the 
air. E# as quedan s( uadas cada dos plantas y 
consi# ían en niveles completamente abiertos 
que tan solo daban acceso o a la vivienda supe-
rior o a la inferior.
El proye) o e# á di% ue# o en ángulo re% e) o 
de la calle, por lo que perm( e la generación 
de forma natural de amplios e% acios abiertos 
inmediatos a la calle preexi# ente, e# e detalle 
también ori/ na dos amplios patios en la parte 
trasera del nuevo edifi cio residencial, donde se 

Fig. 60. Patios Generados por los bloques de vivienda. Fig. 61. Viviendas tipo.

Fig. 62. Vi# a aérea del complejo de Park Hill.

incorporan un centro comun( ario y un par-
que infantil. El bloque con# a de once pisos de 
altura, de los cuales a nueve de ellos se accede 
mediante tres # reets in the air y los dos pisos 
inferiores son accesibles desde la cota cero. En 
los extremos y en las intersecciones se s( úan 
los núcleos de comunicación vertical que dan 
acceso a las 313 viviendas. 
Una cara) erí# ica inusual del edifi cio es el 
llamado garden-garden, una e% ecie de patio 
en forma de balcón de grandes dimensiones 
inmediato a la galería. E# e e% acio, que ellos 
consideraban como al aire libre, vinculaba por 
completo la parte publica con el interior de la 
vivienda y quedaba como un e% acio de uso 
completamente libre según el cr( erio del usua-
rio, pue# o que le perm( ía dejar vacío o cerrar 
y crear una o incluso dos hab( aciones.
En resumen, aunque fue un proye) o que nunca 
se con# ruyo, e# uvo en boca de todo el mundo y 
abrió nuevos temas de debate.

2.2.2.2. Park Hill

E# e complejo es la perfe) a combinación de to-
dos los proye) os que se habían vi# o ha# a ese 
momento. Une el clu# er del Golden Lane, el 
acceso a las viviendas de Narkomfi n, el si# ema 
de color de la Un( é d’Hab( ation y tratar de re-
cuperar la vivienda tradicional como lo hacían 
en el barrio Spangen. 
Su nombre es Park Hill y es una obra del ar-
qu( e) o Ja}  Lynn y su colaborador Ivor Sm( h 
en 1957 en la ciudad de Sheffi  eld.
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Fig. 66. Análisis de la orientación de los corredores. Fig. 68. Plano de planta de Park Hill.

Fig. 67. Plano de planta de Park Hill.

Se compone de cuatro bloques unidos por 
puentes en altura, que van desde los 4 ha# a 
los 14 pisos con la misma altura de cornisa. 
Además, el conjunto se acompaña con un ex-
tenso programa a nivel de suelo de tiendas, 
bares, lavanderías, áreas de juegos para niños 
y una escuela. 
Las viviendas fueron creadas para replicar 
el fuerte sentido de la comunidad que se en-
cuentra en la vivienda tradicional br( ánica. 
La propue# a de la calle elevada no era lo no-
vedoso del proye) o, pues ya se venía viendo 
desde 1920, sino la mezcla de usos y la relación 
con la vía urbana. 
Las circulaciones del edifi cio son sencillas, ya 
que los núcleos de comunicación vertical, tan-
to ascensores como escaleras, se s( úan en los 

fi nales y las intersecciones de los bloques, los 
cuales por sus dimensiones tenían la intención 
de generar las funciones de una plaza en la 
que desembocan varias calles, o en e# e caso, 
corredores. E# os corredores eran abiertos al 
exterior y orientados al nore# e, tratando de 
volcar hacia los jardines interiores generados 
por la posición de los bloques, provocando de 
e# a manera una conexión dire) a entre inte-
rior-exterior. 

Fig. 65. Carr( o de la le: e por el interior del corredor.

Fig. 64. Unión mediante un puente de la planta primera 
de un bloque con una planta intermedia del siguiente.

Fig. 63. Fa: ada y patio ori/ nal del proye) o.

N
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Fig. 70. Plano de planta de Park Hill.

Fig. 71. Plano de planta de Park Hill.Fig. 69. Plano de planta de Park Hill.

La vinculación con la ciudad era una solución  
nunca antes vi# a, pues la topografía del terreno 
ori/ naba que todos los corredores desemboca-
sen dire) amente a la calle en uno de sus dos ex-
tremos, pues como bien su/ ere su nombre, e# e 
se encuentra en una colina (Hill). 
Todo e# o provoca que el trans( o desde el exte-
rior del edifi cio ha# a las viviendas se hiciese a 
través de un e% acio que sirve como ámb( o de 

relación vecinal o inclusive, como e% acio de jue-
gos para los más pequeños de la familia.
E# e complejo acabó deteriorándose y debido a su 
morfología benefi ció a que se formase un foco de 
delincuencia. Tras el cierre de los servicios comu-
nes e# e comenzó a envejecer. 
Finalmente, en el año 2007 se presentó el proyec-
to de re# auración y remodelación del complejo 
con el objetivo de darle mu: os mas años de vida .

Fig. 72. Fa: ada previa (izda) y po# erior (d: a) a la res-
tauración. Fig. 73. A% e) o de% ués de la re# auración.
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Al igual que en el re# o de edifi cios, el corredor 
en el Robin Hood Gardens es de grandes di-
mensiones, en e# e caso es de un an: o de 3,20 
metros, el cual pretende ser uno de los elemen-
tos de socialización más importantes. 
La intención seguía siendo la de aumentar el es-
pacio de la vivienda hacia el exterior, ofreciendo 
de e# a manera un lugar donde jugar, sentarse a 
: arlar con los vecinos, en defi n( iva, un e% acio 
de relación entre los usuarios.

no tanto el planeamiento urbaní# ico del movi-
miento moderno. 
Una vez más, la obra de los Sm( hsons se ve 
muy infl uenciada debido a los e# udios socioló-
/ cos que llevaban a cabo junto con el ya men-
cionado anteriormente Nigel Henderson.

“La calle no sólo signifi ca acceso, sino que tam-
bién es un lugar para expresarse socialmente. 
En e# as calles es donde encontramos la rela-
ción casa-calle”.11

2.2.2.3. Robin Hood Gardens

Fig. 74. Vi# a general del Robin Hood Gardens desde el interior.

E# e proye) o es el fruto de 20 años de trabajo 
e inve# igación acerca de la vivienda y del “arte 
de hab( ar”. Robin Hood Gardens, con# ruido 
en Londres en 1969 por los arqu( e) os Alison 
y Peter Sm( hson puso en valor el lugar, las 
cualidades del entorno y las necesidades coti-
dianas.
El proye) o surge de la necesidad por parte del 
ayuntamiento de Londres de a) uar sobre uno 
de los barrios más humildes del Ea#  End.
E# a obra es el ejemplo más completo en cuan-
to a la aplicación de las ideas que defendían 
gran parte los miembros del Team X, pue# o 
que la intención era la de recuperar una forma 
de vida más cercana a la ciudad tradicional y 

11 Sm( hson, Alison y Peter: “Urban Stru) uring”, L( tlehamp-
ton Book Services Ltd, 1967. El texto aparece traducido en: 
Hereu, Pere, et alt.: “Textos de arqu( e) ura de arqu( e) ura de 
la modernidad”. Ed( orial Neres, S.A., Guipuzcoa, 1994.

12 Sm( hson, Alison & Peter: “> e : arged void: Ar: ( e) ure”. 
> e Monacelli Press, New York, 2001, p. 296.
13 Vidotto, Marco: “Alison + Peter Sm( hson. Obras y proyec-
tos”. Traducción de Santiago Ca# án/Graham > omson. Edi-
torial Gu# avo Gilí, S.A., Barcelona, 1997, p. 122.

Fig. 75. Fotomontaje del proye) o. Por A. y P. Sm( hson.

Fig. 77. Maqueta del proye) o.

Fig. 76. Niños apropiándose del e% acio común.

La parcela de la que di% onen, linda con viales 
en tres de sus lados, por lo que el objetivo fue 
claro desde un primer momento. El reto fue 
buscar una solución para la protección acú# ica 
además de proporcionar áreas comunes ajardi-
nadas para la relación de los usuarios.

“El tema de Robin Hood Gardens es la protec-
ción”.12

“El terreno e# á expue# o al tráfi co en tres de 
sus laterales. Por consiguiente, debe organizar-
se pensando en crear una zona central ‘sin ten-
siones’, prote/ da por los mismos edifi cios del 
ruido y de las presiones que vengan de las ca-
lles vecinas. En la zona ‘sin tensiones’ no exi# e 
ninguna clase de circulación de vehículos: hay, 
por contra, un núcleo de tranquilidad y verdor 
del que todas las viviendas participan y al que 
todas miran”.13
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Todas las horas invertidas en el proye) o aca-
baron desafortunadamente en un trá/ co fi nal 
ya que, en el 2017, tras varios años tratando de 
salvar lo que había sido el culmen de los Smi-
thsons, comenzaron con el derribo del edifi cio. 
Londres no supo apreciar lo que para mu: os 
arqu( e) os fue un h( o de la arqu( e) ura. Tan-
to es así, que la galería de arte Vi) oria & Al-
bert Museum decidió comprar una sección de 
la fa: ada del edifi cio para exponerlo y tratar 
de darle el reconocimiento que merece. Ar-
qu( e) os como Ri: ard Rogers, Zaha Hadid, 
Toyo Ito o Robert Venturi lo defendían como 
el ejemplo más importante de la arqu( e) ura 
br( ánica de posguerra.

Se trata de dos bloques lineales que se adaptan 
a los lím( es de la parcela, abriendo un gran 
e% acio verde interior entre ellos. 
El edifi cio e# á formado por 213 apartamentos 
divididos en dos bloques, uno de 10 y otro de 
7 plantas. Las calles corredor e# án di# ribui-
das cada tres plantas. Los puntos de comunica-
ción vertical e# án s( uados en los extremos, o 
donde se produce un cambio de dirección del 
edifi cio, ya que siguen una organización o e# é-
tica tipo clu# er. Asimismo, dotaron de varios 
equipamientos al complejo, como un club para 
tercera edad, una pi# a deportiva o incluso una 
pequeña piscina.

El tratamiento que utilizaron en cuanto a lo 
acú# ico, fue retranquear los edifi cios re% e) o 
del lím( e de la parcela e interponer entre ellos 
una frondosa vegetación, además de perime-
tral la parcela con unos muros prefabricados 
de hormigón que hacían de pantalla para el so-
nido lo que fue contraproducente pues lo que 
supuso es un aislamiento total del recinto.

Fig. 82. Robin Hood Gardens durante la demolición.

Fig. 81. Robin Hood Gardens previo de la demolición.
Fig. 78. Fotomontaje  de la vi# a aérea. Por A. y P. Sm( hson.

Fig. 80. Cartel po# erior. Prohíbe jugar en el e% acio común.

Fig. 79. Plano de las plantas.
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los jóvenes a e# ablecerse en la ciudad, por 
lo que conta) a con jean Nouvel y pone a su 
di% osición un terreno de una antigua zona 
indu# rial, la cual gozaba de árboles de gran 
tamaño. 
Nouvel tenía un objetivo claro, debía de con-
seguir una vivienda grande ya que, para él, 
un requis( o de que sea agradable, es que sea 
de dimensiones generosas. Y todo e# o sin 
incrementar el presupue# o. 

2.2.3.1. Nemausus

Fig. 85. Imagen general del Nemausus.

E# e edifi cio encabeza los ejemplos en cuanto 
a arqu( e) ura social contemporánea se refi e-
re. El Nemausus14 se encuentra en la ciudad 
de Nimes, Francia y es obra del reconocido 
Jean Nouvel y su equipo en 1985.
Al comienzo de los años 80, el alcalde de 
Nimes Jean Bousquet, requiere de la crea-
ción de vivienda social nueva que atraiga a 

14 Es el nombre romano de origen celta de la ciudad de Nimes.

los arqu( e) os la experiencia necesaria acer-
ca de los conceptos claves para e# e tipo de 
edifi caciones, por lo que la mejora en cuanto 
a los resultados y depuración de las ideas fue 
ba# ante notable.

2.2.3. Sucesores contemporáneos.

El paso de los años y la gran cantidad de fra-
casos resultantes en cuanto a diseño, dieron a 

Fig. 84. Hotel Park Royal. Singapur. A% e) o de las nuevas calles en el aire.
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sicos pasillos tradicionales. La luz natural atra-
viesa por completo la vivienda haciendo que la 
transición entre lo público y lo privado depen-
da del grado de apertura de puertas y cortinas 
que el usuario desee en cada momento.
Como se ha comentado anteriormente, el punto 
de referencia era la ampl( ud, por lo que la ma-

Cabe remarcar que el arqu( e) o es partidario 
de las ideas que impulsaba el Team X 40 años 
atrás. Para él, cada obra es diferente pue# o que 
el contexto no es el mismo. 

“Lo que me interesa es la pertinencia en re-
lación a un contexto e% ecífi co; e# ar seguro 
de que uno ha evaluado todas las posibilida-
des, todas las posibles interferencias, todas las 
inteligencias que se plantean en un problema 
determinado... Y e# o es lo que normalmente 
se desarrolla en diferencias”15

15 Levene, Ri: ard C. y Márquez Cecilia, Fernando: “Jean Nou-
vel, 1987-1994”. Revi# a El Croquis, nº65/66, Ed. El Croquis 
Ed( orial, Madrid, 1994, p. 28.

Fig. 86. Vegetación preexi# entes al proye) o.

Fig. 87. Maqueta seccionada del Nemausus.

Fig. 88. Vinculación dire) a exterior/interior.

Fig. 89. Plano de las preexi# encias.

En e# e caso, las circun# ancias eran benefi ciosas 
para tratar de impulsar una vida al aire libre, pues 
Nimes es una ciudad que cuenta con un clima 
med( erráneo. Teniendo en cuenta e# os fa) ores 
determinantes, dotó al edifi cio de unas generosas 
terrazas vinculadas inmediatamente a las zonas 
mas públicas de la vivienda, que a su vez, e# aban 
cone) adas por el otro extremo con la calle corre-
dor, también conocida como # reets in the air.
Además, la vivienda es importante en cuanto a 
la infl uencia que tiene sobre el corredor, pues  
desaparece el concepto de entrada y de los clá-

Fig. 91. Plano de planta del Nemausus.

Fig. 92. Calle corredor junto con el banco corrido.Fig. 90. Sección del Nemausus.

yor parte del proye) o trata de generar áreas al 
aire libre. Las escaleras de acceso se s( úan en la 
orientación norte al igual que los corredores, que 
tienen una dimensión de tres metros de an: o, en 
el cual toma protagonismo una cara) erí# ica ba-
randilla, que incorpora por motivos de seguridad, 
un banco corrido que enriquece el e% acio. 
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Además de los datos re% e) ivos a la morfología 
del edifi cio, se incluirá información acerca del 
e# ado del mismo, si se ha reformado, demolido 
o ha sufrido algún cambio re% e) o al proye) o 
ori/ nal. Como material de apoyo para compren-
des los datos, se incluyen un pequeño croquis 
tanto de planta como de sección del corredor. 

Gracias a la recopilación de datos se podrá hacer 
de una manera más efe) iva un análisis para fi -
nalmente poder llegar a una conclusión que nos 
haga saber el motivo del popularmente conocido 
fracaso de los edifi cios de calle corredor.

tas de hangar.
El proye) o se compone de dos bloques parale-
los, uno mas largo que otro y entre los dos un 
e% acio libre donde se encuentran los árboles 
preexi# entes. Ambos cuentan con cinco plan-
tas de altura servidas por tres corredores que 
dan acceso a las 114 viviendas. 
La planta baja del edifi cio, por la cual se ac-
cede a los ascensores, e# a semienterrada y es 
aprove: ada para la colocación de las plazas de 
aparcamiento, e# e fa) or genera una vincula-
ción con el e% acio público, haciendo de e# a un 
área más de socialización.
En defi n( iva, se puede decir que e# e proye) o 
es un éx( o dentro del conjunto de vivienda so-
cial+calle corredor.

Fig. 93. Niños jugando en la calle corredor.

Fig. 94. Niños jugando en la calle corredor.

Fig. 95. Usuarios utilizando el banco corrido.

Fig. 96. Niños jugando en la plaza y el lim( e del parking.

El trabajo de Nouvel sobre e# os corredores, 
trasladó a la perfección la energía v( al de las 
calles gracias al tratamiento de las dimensio-
nes del lugar ya que al enfocar todo a gene-
rar amplios e% acios abiertos consigue simular 
perfe) amente las sensaciones que puede dar 
la vía pública.
Cabe de# acar que las escaleras se encuentran 
exentas al edifi cio con motivo de reducir cos-
tes. En e# e a% e) o es importante de# acar que 
mu: os materiales que se emplearon eran in-
du# riales, como por ejemplo que los grandes 
ventanales de acceso a las terrazas eran puer-

2.3. Tabla resumen

Con el objetivo de ayudar a comprender tanto 
las obras analizadas como el avance en el pensa-
miento y por ende las diferencias signifi cativas 
entre cada una de ellas, se realizará una tabla re-
sumen comparativa de todos los proye) os ana-
lizados.

En la tabla aparecerán de una manera esque-
mática los a% e) os más relevantes en cuanto al 
análisis de los comedores y el programa común, 
pue# o que van de la mano.

Se tendrán en cuenta para cada edifi cio los si-
guientes datos: 

_Programa común, se e% ecifi cará si e# á agru-
pado, o en su defe) o es di% erso, pues de ello de-
penderá el grado de movilidad al que se someten 
los usuarios. Por ejemplo, en el caso de que sea 
di% erso, la movilidad será mu: o mayor.

_Cota, e% ecifi ca en que planta se s( úan los co-
rredores, que por lo general daban servicio a 3 
plantas; en la que e# aban s( uados y la inmedia-
tamente superior e inferior.

_Dimensiones, tanto el an: o como el alto, pues 
de e# as dependiera el cará) er que adquiriría el 
corredor. A mayor dimensión, mayor grado de 
ampl( ud. 

_Morfología y orientación, datos completamente 
indi% ensables pue# o que el corredor fuese ce-
rrado completamente o descubierto totalmente, 
cambiaba de una manera drá# ica el modo de 
uso, así como también infl uía la ubicación que 
tuviese dentro de edifi cio.
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Louis decidió que era una buena idea, dentro 
del mismo conjunto, separaran físicamente la 
población blanca de la negra, lo que produjo 
una racialización todavía mayor. Todos e# os 
motivos llevaron al conjunto de edifi cios a un 
nivel de criminalidad incontrolable que des-
embocó en que, tan solo veinte años de% ués 
de su con# rucción, fuesen demolidos en su 
totalidad. 

En conclusión, el problema no es el concep-
to en sí, sino las circu# ancias que lo rodean, 
pues tanto el tratamiento de las dimensiones, 
como el comportamiento de los usuarios, son 
cruciales para el de# ino fi nal del edifi cio, pues 
como ya dijo Mi: iel Brinkman tras la fi nali-
zación de su proye) o en el Barrio de Spangen: 

“E% ero haber he: o un conjunto en el que 
e# as y otras personas puedan vivir agrada-
blemente en un barrio denso. E% ero que les 
gu# e. Dependerá del comportamiento de sus 
primeros ocupantes (que tenga éx( o) y de la 
siguiente generación”  Mi: iel Brinkman. Ga-
lerijbouw in Der Polder Spangen, 1923.16

3.1. Conclusión

El objetivo o la fi nalidad de e# e trabajo era 
analizar los casos de calle corredor elevada y 
tratar de desmigar las razones o los motivos 
por los cuales e# e modelo edifi catorio no ha-
bía sido satisfa) orio. 

Primero se va a evaluar individualmente cada 
uno de ellos para de% ués hacer la conclusión 
general.

-El Barrio Spangen fue un éx( o en cuanto a la 
calle corredor elevada. Mi: iel Brinkman logró 
que la plataforma elevada adquiriese el cará) er 
de una calle tradicional. El motivo de la reforma 
fue la mejora de la vivienda para adaptarla a las 
necesidades a) uales. 

-El edifi cio Narkomfi n, un caso ambiguo, pues 
las modifi caciones que fue sufriendo alteraron 
drá# icamente su concepto inicial, lo que provo-
có un rápido deterioro del mismo ha# a llegar 
prá) icamente a la ruina. E# e ha sido re# aura-
do volviendo al proye) o ori/ nal por lo que en 
un futuro veremos el resultado del experimen-
to de Ginzburg casi 100 años de% ués.

-La Un( é d’Hab( ation, a pesar de no gozar con 
la mejor morfología en cuanto a la calle corre-
dor es un edifi cio que se ha mantenido y se ha 
usado de una manera corre) a, muy probable-
mente gracias al renombre del arqu( e) o.
 
-Golden Lane, en e# e caso los Sm( hson fue-
ron demasiado utópicos en cuanto a su pro-
pue# a para el concurso, por lo que nunca se 
ha podido ver como se hubiese comportado en 
la realidad. 

-Park Hill, lo que comenzó como una nue-
va oportunidad para mu: as familias, acabó 
siendo su perdición. Una de las cara) erí# i-
cas de e# os modelos de vivienda fue que con-
gregaba a las clases sociales más bajas, por lo 
que en momentos duros económicamente ha-
blando, eran los que más sufrían, provocando 
un aumento en la delincuencia y el deterioro 
de los edifi cios. Además, la morfología de los 
mismos no ayudaba, pues eran volúmenes tre-
mendamente grandes que generaban mu: os 
puntos ciegos de cara a la vía pública. 

-Robin Hood Gardens, el prometedor proyec-
to de los padres del movimiento que acabó 
siendo un fracaso similar al de Park Hill, en 
adición, los Sm( hson en e# e caso no logra-
ron transm( ir sus intenciones del concepto de 
# reets in the s<  al usuario. 

-Por último, el Nemausus, un claro ejemplo de 
cómo trasladar la calle al interior del edifi cio 
de una manera ex( osa, gracias al tratamiento 
de las dimensiones y la ayuda del clima medi-
terráneo. 

Es necesario de# acar el caso del proye) o de 
Pru( t-Igoe en St. Louis, Missouri, obra del 
arqu( e) o Minoru Yamasaki en 1954. Se dice 
que su demolición supuso la caída del movi-
miento moderno. 

Su fracaso hay que contextualizarlo necesa-
riamente pues desde un inicio el proye) o no 
pudo ser lo que el arqu( e) o pretendía que 
fuese. Se redujeron los presupue# os produ-
ciendo un recorte de los servicios comunes y 
un aumento en cuanto a la densidad hab( acio-
nal, que afe) ó dire) amente al resultado fi nal.
No siendo sufi ciente eso, la ciudad de St. 

16 Fernandez Per, Aurora; Mozas, Xabier: “10 Hi# orias sobre 
vivienda cole) iva. Análisis gráfi co de diez obras esenciales”. 
Ed( orial a+t ar: ( e) ure plublishers, Vi) oria-Ga# eiz, 2013, 
p.23
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viaje2015/fi les/2015/07/03_IMG05_PINTOS-AGUSTIN-copy.jpg

Figura 44.Un( é d’hab( ation de Le Corbusier | Marsella, Francia. Fuente: https://es.wikiarqu( e) u-
ra.com/wp-content/uploads/2017/01/Un( e-dHab( ation-Marseille-Le-Corbusier-WikiArqu( e) u-
ra_014-1024x863.jpg

Figura 45. Un( é d’hab( ation de Le Corbusier | Marsella, Francia. Fuente: https://maderaycons-
truccion.com/wp-content/uploads/2018/11/maderaycon# ruccion-# epienybarno-grupo-fi nsa-patri-
cia-reus-jaume-blancafort-le-corbusier-un( e-d-hab( ation-marselle-7.jpg

Figura 46. Representación gráfi ca de la Un( é d’hab( ation de Le Corbusier | Marsella, Francia. 
Fuente: http://hi# oriaenobras.net/imatges/LC1945_uni00.pdf

Figura 47. Re# aurante de la Un( é d’hab( ation de Le Corbusier | Marsella, Francia. Fuente: ht-
tps://i.pinimg.com/ori/ nals/e9/fe/c5/e9fec57b8b93d31f841ee03746edafe1.jpg

Figura 48. Guardería de la Un( é d’hab( ation de Le Corbusier | Marsella, Francia. Fuente: https://68.
media.tumblr.com/52b43834eddb2a60b87ff ca33a206742/tumblr_n46piujNPi1qaihw2o1_1280.jpg

Figura 49. Rue intérieure de la Un( é d’hab( ation de Le Corbusier | Marsella, Francia. Fuente: 
https://www.ar: daily.pe/pe/771341/clasicos-de-arqu( e) ura-un( e-dhab( ation-le-corbusier/5037e-
7c828ba0d599b0003b0-ad-classics-un( e-d-hab( ation-le-corbusier-photo

Figura 50. Pi# a de atletismo de la Un( é d’hab( ation de Le Corbusier | Marsella, Francia. Fuente: 
https://divisare.com/proje) s/198381-le-corbusier-cemal-emden-un( e-d-hab( ation-marseille

Figura 51. 1925. > e wonder c( y you may live to see in 1950 de Harvey W. Corbett. Fuente: ht-
tps://www.ar: daily.mx/mx/02-239256/arup-ima/ na-el-edifi cio-urbano-del-2050/51225786b3f-
c4b64c2000030-arup-envisions-the-s< scrapers-of-2050-image

Figura 52. 1953. Esquema explicativo del Golden Lane de Alison y Peter Sm( hson |  Londres, 
Inglaterra. Fuente: https://4.bp.blog% ot.com/-ClvSR_aCGik/V4Auwfu1lOI/AAAAAAAAACE/
U8Hn-0vlm-UE-xxmpb54� dFcJm7-gelQCLcB/s640/01.jpg

Figura 53. E# udio del posible nuevo entramado de la ciudad según Alison y Peter Sm( hson | Lon-
dres, Inglaterra. Fuente: https://ar: ifl ux.fi les.wordpress.com/2010/09/scan0033.jpg

Figura 54. 1952. Diagramas explicativos: Secciones transversales y lon/ tudinales de # reets in the 
air según Alison y Peter Sm( hson | Londres, Inglaterra. Fuente: https://ar: ifl ux.fi les.wordpress.
com/2010/09/scan0033.jpg

Figura 55. 1952. Sección con alzado parcial del Golden Lane de Alison y Peter Sm( hson | Londres, 
Inglaterra. Fuente: https://ar: ifl ux.fi les.wordpress.com/2010/09/scan0025.jpg

Figura 56. 1952Axonometria del Golden Lane de Alison y Peter Sm( hson | Londres, Inglaterra. 
Fuente: https://ar: ifl ux.fi les.wordpress.com/2010/09/scan0023.jpg

Figura 57.Recurso gráfi co ori/ nal del Golden Lane de Alison y Peter Sm( hson | Londres, Inglate-
rra. Fuente: https://ar: ifl ux.fi les.wordpress.com/2010/09/scan0027.jpg

Figura 58. 1952. Diagrama de la sección sin tejados del Golden Lane de Alison y Peter Sm( hson | 
Londres, Inglaterra. Fuente: https://ar: ifl ux.fi les.wordpress.com/2010/09/scan0024.jpg

Figura 59. Recurso gráfi co ori/ nal del Golden Lane de Alison y Peter Sm( hson | Londres, Ingla-
terra. Fuente: https://ar: ifl ux.fi les.wordpress.com/2010/09/scan0026.jpg

Figura 60. 1952. Diagrama de la calle cubierta del Golden Lane de Alison y Peter Sm( hson | Lon-
dres, Inglaterra. Fuente: https://ar: ifl ux.fi les.wordpress.com/2010/09/scan0032.jpg

Figura 61. 1952. Sección con alzado parcial del Golden Lane de Alison y Peter Sm( hson | Londres, 
Inglaterra. Fuente: https://ar: ifl ux.fi les.wordpress.com/2010/09/scan0029.jpg

Figura 62. Fotografía aérea de Park Hill de Ja}  Link | Sheffi  eld, Reino Unido. Fuente: https://
aplu# .net/imagenes_blog/cU6IxEGX_park-Hill.jpg
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Figura 63. Fotografía de la fa: ada ori/ nal de Park Hill de Ja}  Link | Sheffi  eld, Reino Unido. Fuen-
te: https://www.the# ar.co.uk/webimg/b25lY21zOmQyNzA1ZmY2LTQzMTQtNGJiOS04NWZ-
lLWVkMzVkYzE2NzBmYzplNGU1MmJhNC1lZmEwLTRjMTQtYTRjMC1jZjc4YTNkNDhhZ-
GU=.jpg?qual( y=65&smart&width=640

Figura 64. Fotografía del proye) o ori/ nal de Park Hill de Ja}  Link | Sheffi  eld, Reino Unido. 
Fuente: https://64.media.tumblr.com/01913137fa016bd0f2fe9a2b0e98fdcf/tumblr_ngj9wmuecm-
1s86t3ro1_1280.jpg

Figura 65. Fotografía de la calle corredor del proye) o ori/ nal de Park Hill de Ja}  Link | Sheffi  eld, 
Reino Unido. Fuente: https://i.pinimg.com/736x/8d/2c/f2/8d2cf281004cfdd64a89cff 01d938408--so-
cial-housing-brutalism.jpg

Figura 66. Esquema de la planta de Park Hill de Ja}  Link | Sheffi  eld, Reino Unido. Fuente: https://
www.academia.edu/6027732/Dom%C3%A9# ico_y_urbano_La_doble_escala_de_la_vivienda_co-
le) iva_a_trav%C3%A9s_de_El_Taray_Park_Hill_y_Golden_Lane

Figura 67 Recurso gráfi co de la planta de Park Hill de Ja}  Link | Sheffi  eld, Reino Unido. Fuente: 
https://# atic.dezeen.com/uploads/2014/09/Park-Hill-Brutalism_dezeen_1_1000./ f

Figura 68. Recurso gráfi co de la planta de Park Hill de Ja}  Link | Sheffi  eld, Reino Unido. Fuente: 
https://# atic.dezeen.com/uploads/2014/09/Park-Hill-Brutalism_dezeen_3_1000./ f

Figura 69. Recurso gráfi co de la planta de Park Hill de Ja}  Link | Sheffi  eld, Reino Unido. Fuente: 
https://# atic.dezeen.com/uploads/2014/09/Park-Hill-Brutalism_dezeen_4_1000./ f

Figura 70. Recurso gráfi co de la planta de Park Hill de Ja}  Link | Sheffi  eld, Reino Unido. Fuente: 
https://# atic.dezeen.com/uploads/2014/09/Park-Hill-Brutalism_dezeen_2_1000./ f

Figura 71. Recurso gráfi co de la planta de Park Hill de Ja}  Link | Sheffi  eld, Reino Unido. Fuente: 
https://# atic.dezeen.com/uploads/2014/09/Park-Hill-Brutalism_dezeen_0_1000./ f

Figura 72. Fotografía de la fa: ada ori/ nal y la re# aurada de Park Hill de Ja}  Link | Sheffi  eld, 
Reino Unido. Fuente: https://oa.upm.es/51344/1/TFG_de%20Madariaga_Roca_Guillermo.pdf

Figura 73.  Fotografía de la fa: ada re# aurada de Park Hill de Ja}  Link | Sheffi  eld, Reino Uni-
do. Fuente: https://s3-eu-we# -1.amazonaws.com/us-webs( e-content/Images/Residential/park-hi-
ll/thumbnail/_1200x630_crop_center-center_82_none/park_hill_thumbnail_039.jpg?mti-
me=1636714927

Figura 74. 1972. Fotografía de Robin Hood Gardens de Alison y Peter Sm( hson | Londres, 
Reino Unido. Fuente: https://arquine.com/wp-content/uploads/2017/08/p14307-robin-hood-
gardens-1972-300dpi-scaled.jpg

Figura 75. Fotomontaje de la sección de Robin Hood Gardens de Alison y Peter Sm( hson 
| Londres, Reino Unido. Fuente: https://1.bp.blog% ot.com/-CPLc0VEAv7k/VT1OjQuyVzI/
AAAAAAAAYUA/E8ltU2cwRhU/s640/1310693721-image0001-1000x789.jpg

Figura 76. Fotografía de la calle corredor de Robin Hood Gardens de Alison y Peter Sm( hson 
| Londres, Reino Unido. Fuente: https://atfpa3y4.fi les.wordpress.com/2015/03/1-8.jpg

Figura 77. Maqueta de Robin Hood Gardens de Alison y Peter Sm( hson | Londres, Reino 
Unido. Fuente: https://3.bp.blog% ot.com/-yKWZYcaljnA/VT1OTCD3VZI/AAAAAAAAYR-
Q/7RAsOA3EXwo/s640/1182586700_f.jpg

Figura 78. Fotomontaje de Robin Hood Gardens de Alison y Peter Sm( hson | Londres, Reino 
Unido. Fuente: https://atfpa3y4.fi les.wordpress.com/2015/03/6-21.jpg?w=1024&h=679

Figura 79. Planta tipo de Robin Hood Gardens de Alison y Peter Sm( hson | Londres, Reino 
Unido. Fuente: https://ruc.udc.es/d% ace/handle/2183/16457

Figura 80. 2019. Robin Hood Gardens de Alison y Peter Sm( hson | Londres, Reino Unido. 
Fuente: http://www.e# udioibanez.com/wp-content/uploads/2019/11/20191218_Robin-Hood-
Gardens-Blog-3.jpg

Figura 81. 2019. Robin Hood Gardens de Alison y Peter Sm( hson | Londres, Reino Unido. Fuen-
te: http://www.e# udioibanez.com/wp-content/uploads/2019/11/20200504_Demol( ion-RHG-1.
jpg

Figura 82. 2019. Demolición de Robin Hood Gardens de Alison y Peter Sm( hson | Londres, 
Reino Unido. Fuente: http://www.e# udioibanez.com/wp-content/uploads/2019/11/20191218_
Robin-Hood-Gardens-Blog-1.jpg

Figura 83. Recursos gráfi cos ori/ nales de Robin Hood Gardens de Alison y Peter Sm( hson | 
Londres, Reino Unido. Fuente: 
https://atfpa3y4.fi les.wordpress.com/2015/03/proye) o-2.jpg?w=1024&h=700

Figura 84. Park Royal Colle) ion de Woha arqu( e) os | Singapur. Fuente: 
https://www.momondo.� /himg/72/f0/e5/revato-13611-13121052-140422.jpg
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Figura 85. Nemausus de Jean Nouvel |  Nîmes, Francia. Fuente: https://i.pinimg.com/ori/ nals/
d9/69/6c/d9696ca005d07933655e9e581adce2b6.jpg

Figura 86. Nemausus de Jean Nouvel |  Nîmes, Francia. Fuente: https://www.youtube.com/wat: ?-
v=Lhq0SOADAMo&ab_: annel=KienTrucTre-HAU

Figura 87. Maqueta de Nemausus de Jean Nouvel |  Nîmes, Francia. Fuente: https://atfpa3y4.fi les.
wordpress.com/2016/04/l1070126.jpg?w=1024

Figura 88. Nemausus de Jean Nouvel |  Nîmes, Francia. Fuente: http://www.jeannouvel.com/wp-con-
tent/uploads/2017/04/8-20.jpg

Figura 89. Plano de las preexi# encias de la parcela de Nemausus de Jean Nouvel |  Nîmes, Francia. 
Fuente: https://ruc.udc.es/d% ace/handle/2183/16457?locale-attribute=es

Figura 90. Sección transversal de Nemausus de Jean Nouvel |  Nîmes, Francia. Fuente: https://i.pi-
nimg.com/ori/ nals/5c/5f/84/5c5f84e826a4fcb5a7568483c0c7e121.jpg

Figura 91. Plano de Nemausus de Jean Nouvel |  Nîmes, Francia. Fuente: https://ruc.udc.es/d% ace/
handle/2183/16457?locale-attribute=es

Figura 92. Nemausus de Jean Nouvel |  Nîmes, Francia. Fuente: http://hicarqu( e) ura.com/wp-con-
tent/uploads/2013/09/0615-640x426.jpg

Figura 93. Nemausus de Jean Nouvel |  Nîmes, Francia. Fuente: https://www.youtube.com/wat: ?-
v=Lhq0SOADAMo&ab_: annel=KienTrucTre-HAU

Figura 94. Nemausus de Jean Nouvel |  Nîmes, Francia. Fuente: http://mirutake.fc2web.com/17/
447nemausus/006.jpg

Figura 95. Nemausus de Jean Nouvel |  Nîmes, Francia. Fuente: https://www.youtube.com/wat: ?-
v=Lhq0SOADAMo&ab_: annel=KienTrucTre-HAU

Figura 96. Nemausus de Jean Nouvel |  Nîmes, Francia. Fuente: https://www.youtube.com/wat: ?-
v=Lhq0SOADAMo&ab_: annel=KienTrucTre-HAU

Figura 97. Tabla resumen. Elaboración propia.

Figura 98. Edifi cio Linked Hybrid de Stevem Holl Ar: ( e) s | Beijing, China. 
Fuente: https://www.# evenholl.com/proje) /beijing-linked-hybrid/https://www.# evenholl.com/wp-con-
tent/uploads/2021/09/ShuHe_LinkedHybrid_MG_9173-med_WV.jpg
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5.1. Identificacion de ODS

En el año 2015 los e# ados que pertenecen a la 
la ONU, junto con varias ONGs y ciudadanos 
de nacionalidades de todo el mundo, crearon 
una propue# a para desarrollar 17 Objetivos de 
Desarrollo So# enible (ODS), los cuales buscan 
alcanzar de manera equilibrada tres dimensio-
nes del desarrollo so# enible: el ámb( o econó-
mico, social y ambiental.
En consecuencia, se e# ableció una agenda in-
ternacional proye) ada ha# a el año 2030 que 
se compone de los 17 ODS.

Mu: os de e# os objetivos e# án dire) amente 
relacionados con la arqu( e) ura, ya que e# a 
forma parte de los tres amb( os mencionados 
anteriormente. En el presente trabajo se ven 
refl ejados varios de los objetivos de la agenda 
2030.

El concepto de la calle-co-
rredor nace de la mano de 
la vivienda social, pues e# a 
morfología edifi catoria per-
m( ía ahorrar co# es en la 
con# rucción y por lo tanto 
genera vivienda económica.

La intencion es proporcio-
nar una vivienda digna  a 
la mayor cantidad de fami-
lias posibles propiciando la 
salud y el biene# ar de las 
mismas.

Varios de los proye) os 
analizados incluían en su 
programa escuelas con el 
objetivo de aproximar la 
educación a las familias 
con riesgo de exclusión 
educacional.

La creación de e# os gran-
des complejos urbaní# icos 
impulsaba la mejora de las 
antiguas o inexi# entes re-
des de saneamiento y sumi-
ni# ro de agua potable que 
di% onía la ciudad.

Algunos de los proye) os 
contaban con diferentes 
equipamientos, por lo que 
creaban pue# os de trabajo 
e incentibaban la economía 
de la ciudad en la que e# a-
ban ubicados.

Al ser edifi cios con vivien-
das de dotaciones mínimas, 
consecuentemente se pro-
duce una inserción de to-
dos los grupos sociales con 
riesgo de exclusión.

E# e tipo de con# rucción 
tenia como objetivo la re-
ducción de co# es, daba lu-
gar al uso compartido de 
servicios comunes y logra-
ba comportamientos so# e-
nibles sin ser su objetivo.

Uno de los ideales de e# e 
movimiento arqu( e) ónico 
era la con# rucción en ver-
tical de las ciudades, por lo 
que daba lugar a la protec-
ción de los ecosi# emas te-
rre# res ya exi# entes.

Pese a que e# e trabajo e# á contextualizado en 
una época anterior, de hace más de 50 años, 
se puede observar como ya entonces los arqui-
te) os se han preocupado por los avances so-
ciales, económicos y ambientales en la medida 
corre% ondiente a cada época, aunque no es 
ha# a hace relativamente poco que e# os obje-
tivos han tomado una gran importacia global.
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