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PROPOS! TO 

Dentro de las funciones para las que se cre6 el De
partamento de Arquitectura del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, es considerada como de primordial impor
tancia Ia investigaci6n, preservaci6n y difusi6n de los 
principales valores que refleja Ia arquitectura de las 
sociedades a las que sirve y en las que se gesta. Preten
demos satisfacer esta necesidad de difusil)n de Ia arqui
tectura, al mismo tiempo que valoramos cabalmente 
Ia labor de investigaci6n realizada en este Departamen
to, por medio de Ia edici6.n de CUADERNOS DE 
ARQUITECTURA. Esta publicaci6n ha sido realizada 
a travis de sus 19 anteriores numeros con esc unico pro
p6sito. 

No· solamente hemos public ado en ellos estudios 
te6ricos y obras :; jecutadas por arqu:·:, ctos mexicanos, 
sino tambien hemos hecho lo propio con otros estudios y 
realizaciones llevados a efecto en latitudes distintas y 
por en de por otros profesionales. Tal es el caso de los 
numeros dedicados tanto a la arquitectura del ]ap6n, 

· como ala obra de Pierre Luigi Nervi o bien a la arqui
tectura Escolar I nternacional. 

En esta ocasi6n dedicamos el ejemplar de CU A
DERNOS DE ARQUITECTURA a presentar a tra
vis de sus paginas, una breve semblanza de la activid~d 
arq1titect6nica y urbanistica llevada a efecto en Suecza. 



Este material, reune caracteristicas cspaialn dad:J 
que representa La acuciosa labor realizada por un com
pacto grupo de profesionales de La arquitectura )' t l 
urbanismo, preocupados en dar a su pais una cstructura 
espacial acorde con nuestro tiempo y con los avances 
tecnicos alcanzados por el hombre del siglo X X. 

Suecia es un pais que cuenta con enormes riquczas 
naturales a las que su poblaci6n ha sabido lzacrrlas 
rendir racionalmente. Por ello y por su alto nivel cul
tural, aunque cuenta con un territorio de gran extension 
y por ende con una densidad de poblaci6n global bas
tante baja, tiene grandes concentraciones dr poblaci11n 
en las que las actividades industriales, culturales y so
ciales se desenvuelven en un medio que les es propicio 
y natural. 

Esto ha permitido taf!to a los arquitectos como a 
los urbanistas, La busqueda de soluciones a los proble
mas espaciales que engendra su sociedad, las que han 
logrado realizar de una manera acertada. 

Consideramos que Suecia es una naci6n en La cual 
se han sentado las bases suficientes como para solidi
ficar los principios tecnicos y arquitect6nicos mas avan
zados y audaces. Los suecos, se pueden vanagloriar de 
participar directamente en el desarrollo positivo de Ia 
humanidad a traves de sus actividades que se reflejan 
fie/mente en su arquitectura. 

Arq. Ruth Rivera. 
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Por Thomas Atmer y Bjorn Linn 

I.-Las grandes lineas de Ia construe
cion y del urbanismo modernos. 

A causa de Ia creciente importancia 
que han ido adquiriendo iiltimamente las 
zonas de Estocolmo, de Gotemburgti i' 
de Ia costa del Oresund Malmo Halsing
borg, en las que se van concentrando Ia 
poblacion y Ia vida industrial y comer
cia) del pais, Ia estructura de Ia pobla-

la 

arquitectura 

de 
• suec1a 

cion se esta modificando rapidamente en 
Suecia. Para comprender los problemas 
de Ia construccion y del urbanismo mo
dernos es pues indispensable tomar en 
consideracion esta reagrupaci6n de Ia 
poblacion en las tres grandes zonas ur
banas que acabamos de mencionar, pero 
sin olvidar por ello Ia continua elevaci6n 
del nivel de vida, que es igualmente un 
factor de importancia capital. 



ASPECTOS SOC/ALES. 

La atenci6n que desde hace medio si
glo dedican los arquitectos a los aspectos 
sociales de su actividad ha venido a des
empefiar un papel de gran importancia 
en el desarrollo del urbanismo y de Ia 
construcci6n de vivendas. El incremento 
que han tornado las cooperativas de vi
viendas y el triunfo del estilo funciona
lista, que se ha ido desarrollando en 
intima cooperaci6n con el sistema polii 
radical, son otros dos factores que han 
contribuido poderosamente a hacer sur
gir y a imponer las ideas que sirven de 
base a! urbanismo moderno. Lo que se 
busca ahora es hacer de Ia ciudad mo
derna un instrumento eficaz, adaptado a 
todas las categorias de ciudadanos y 
apropiado para servirles en todas las 
actividades de Ia vida, de modo que al 
mismo tiempo les permita dedicarse a) 
trabajo, les asegure el uso de las comodi
dades exigidas por Ia vida moderna y les 
de posibilidades de distraerse en las ho
ras libres. 

ASPECTOS TECNICOS. 

El planeamiento y construcci6n de las 
ciudades modernas plantea cada dia ma
yor numero de problemas y depende en 
alto grado de ciertos factores econ6mi
cos y tecnicos, cuya importancia va cre
ciendo rapidamente. La legislaei6n re
lativa a Ia construcci6n, en cambio. tien
de a simplificarse, pues lo que se quiere 
es fijar normas standard que puedan 
aplicarse indistintamente a los centros 
urbanos y a las zones rurales. Una de 
las principales finalidades de esta legis
laci6n es, en efecto, fomentar y facilitar 
Ia organizaci6n de un sistema de agru
paciones racionalmente concebidas. Las 
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zonas residenciales son planeadas y 
construidas de modo que queden sufi
cientes espacios libres para Ia instalaci6n 
de tiendas de productos alimenticios. 
guarderias infantiles y escuelas prima
rias. En cada zona residencial suele ha
ber unas mil vivendas. Despues se van 
construyendo varias zonas del mismo 
tipo, agrupandolas alrededor de un cen
tro comercial comun, provisto de institu
ciones sociales y culturales, tiendas y 
escuelas de ensefianza media. Vallingby, 
en las afueras de Estocolmo, es un exce
lente ejemplo de este tipo de trazado 
urbano. 

FACTORES ECONOMICOS. 

En un 91 por ciento, Ia construcci6n 
de viviendas es en Suecia financiada por 
e! Estado en forma de prestamos cuyos 
intereses son relativamente bajos. Esta 
politica, que el Gobierno sigue por ra
zones de orden social, permite mantener 
a un bajo nivel los alquileres. Como es 
natural. para obtener los prestamos en 
cuesti6n es necesario Jlenar los requisitos 
puestos por las Autoridades en lo que 
se refiere a Ia calidad de Ia construcci6n 
y, en cierta medida, a! medio exterior. 
Las normas seguidas para juzgar los 
proyectos presentados a las Autoridades 
son el resultado de estudios sociol6gicos 
y de encuestas que se han llevado a cabo 
para establecer las ventajas e inconve
nientes que en Ia practica presentan los 
diferentes tipos de viviendas. 

MOVILES. 

No existen normas absolutamente fijas 
en lo que se refiere a Ia proyecci6n de 
zonas residenciales sin embargo, uno de 
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los principales objetivos que persiguen 
los urbanistas modernos es separar 
totalmente Ia circulaci6n de peatones de 
Ia de vehiculos, situando tambien aparte 
los parques de estacionamiento, todo lo 
cual es una consecuencia natural del 
enorme crecimiento de Ia circulaci6n de 
autom6viles. Ademas, al trazar los pia
nos de una nueva zona residencial. se 
procura sue queden espacios verdes sufi
cientemente extensos para instalar en 
elias campos de juego para los niiios y 
de modo que al mismo tiempo puedan 
servir de retire y Iugar de descanso y 
recreo para los adultos. Estes espacios 
verdes, el acceso y entrada a cada casa 
y el interior de las viviendas son otros 
tantos elementos que se procura combi
nar y armonizar de mimera que formen 
una unidad funcional y un conjunto ho
mogeneo. La concepcion arquitect6nica 
de las zonas residenciales revela un vivo 
deseo de disponer el grupo de manera 
que constituya un conjunto homogeneo 
de elementos bien definidos. 
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CASAS PARA UNA FAMILIA. 

En comparaci6n con los demas paises 
de Ia Europa Occidental, Ia construcci6n 
de viviendas aisladas para una sola fa
milia es relativamente pequefia en Sue
cia, ya que er. nuestro pais solo una 
cuarta parte de las viviendas son casitas 
particulares. Sin embargo, no hay que 
olvidar que son muchas las familias sue
cas que poseen dos viviendas : en Esto• 
colmo, por ejemplo, por cada ocho £ami
lias hay por lo menos una que posee en 
el campo un chalet o una cabafia " fin 
de semana" . En cualquier caso. es un 
hecho que Ia construcci6n de casitas 
particulares aumenta continuamente, 
pues cada dia es mayor el numero de 
suecos que deciden instalarse en una 
residencia i.ndependiente. Se calcula que 

4 
dentro de treinta afios, cuando Estocol-
mo tendra seguramente un mill6n y me
clio de habitantes, el 30 por ciento de Ia 
poblaci6n de Ia capital vivira en casitas 
particulares, contra solo el 20 por ciento 
en Ia actualidad. Estas casitas estan ge-
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neralmente a.grupadas, lo que permite 
construirlas en serie, con lo que es posi
ble obtener una producci6n mas racional 
y econ6mica. 

MODERNIZACION DE LAS 
CIUDADES. 

Durante Ia Segunda. Guerra Mundial 
y los diez aiios que siguieron a Ia misma. 
Ia producci6n de viviendas estuvo con
centrada. en las zonas suburbanas. mien-
tras que en el interior de las ciudades se 
construy6 muy poco. Actualmente, en 
cambio, se trabaja intensamente para sa- 5L 
near y modernizar los barrios centricos. 
El objeto de esta politica es elevar di- . ~ 
cha.s zonas interiores al mismo nivel que, 
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gracias a sus modernisimas viviendas, 
han alcanzado las nuevas zonas periferi
cas de reciente construcci6n. Desgracia
damente, Ia escasez de vivendas y los 
altos precios que han alcanzado los sa
lares situados en los barrios centricos 
han tenido como consecuencia cierta 
tendencia a explotar basta el maximo ca
da metro cuadrado de superficie, lo que 
como es natural hace inutiles los esfuer
zos que se llevan a cabo para elevar el 
nivel de las viviendas situadas en barrios 
modernizados. Un excelente ejemplo de 
saneamiento y renovaci6n de barrios an
tiguos nos lo ofrece Ia ciudad de Gavle, 
donde las Autoridades Municipales han 
seguido con gran acierto una politica ac
tiva y energica que ha permitido Ia ad
quisici6n de gran numero de solares ais
lados, los cuales han sido agrupados en 
unidades mayores en las que se han 
construido viviendas con arreglo a prin
cipios y metodos altamente racionaliza
dos. 

Th. A. 

II.-Evoluci6n de Ia Arquitectura Sueca 

Fue a comienzos de este siglo cuando 
Ia arquitectura sueca comenz6 a darse a 
conocer en el extranjero. El realismo na
cional y el clasicismo, que florecieron 
aproximadamente entre 1905 y 1930, 
produjeron obras de gran calidad artis
tica, las cuales, tal vez porque reflejaban 
una corriente artistica exenta de tenden
cias revolucionarias alcanzaron mayor 
popularidad que otras construcciones 
inspiradas par las tendencias radi
cales que por entonces estaban de 
moda en el resto del continente euro
peo. Ademas, los arquitectos suecos ve
nian interesandose desde bacia ya tiem
po, por los aspectos sociales de su acti-
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vidad, es decir. por los problemas del 
alojamiento propiamente dicho, tanto en 
lo que se refiere a Ia vivienda considera
da iridependientemente como Ia agrupa
ci6n y disposici6n -de las mismas. Esta 
tenderlcia social, unida al caracter cada 
vez mas abstracto de Ia arquitectura del 
decenio de 1920 a 1929, contribuy6 fuer
teinente a preparar el triunfo que Ia ar
quitectura sueca moderna obtuvo en Ia 
Exposici6n lnternacional de Estocolmo 
que se celebr6 en 1930. 

APOYO OFICIAL AL 
FUNCIONALISMO_ 

En pocos paises ha conocido Ia arqui
tectura un desarrollo tan rapido y radical 
como en Suecia. A ello ha contribuido 
indudablemente el hecho de que en Sue
cia Ia arquitectura funcionalista cuenta 
con el apoyo oficial y esta intimamente 
ligada al programa de reformas politicas 
implantado durante el decenio de 1930 a 
1939. Suecia pas6 entonces a ocupar un 
puesto de vanguardia en Ia arquitectura 
europea y muchos arquitectos y urbanis
tas extran jeros hicieron via jes de estu
dios a nuestro pais. Fue por aquel tiem · 
po cuando los problemas de Ia forma , 
que hasta entonces habia sido considera
da como el elemento esencial de Ia ar
quitectura , pasaron a segundo plano y 
fueron reemplazados por los de Ia cons
trucci6n propiamente dicha. Ia cual des
de entonces fue considerada como esen
cial. Los arquitectos suecos procuraron 
en efecto desde entonces soluciones es
peciales a \ps diferentes problemas que 
plantea Ia arquitectura segun el empleo 
que se deba hacer de Ia futura fabrica : 
viviendas, escuela . hospital. etc . La ar
quitectura sueca , en sus esfuerzos por 
buscar prototipos , se fue internacionali-
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zando. Por lo que a esto se refiere. se 
podria hacer notar que uno de los pun
tos debiles de Ia arquitectura sueca de 
hoy es precisamente su marcada tenden
c i a a esquematizar. particularmente 
cuando se trata de resolver los proble
mas del urbanismo. 

JNTERES ROMANTICO POR LOS 
MATER/ALES Y LOS DETALLES. 

Mientras duro Ia guerra. Ia arquitec
tura sueca. perdido el contacto con el 
resto del mundo. tomo un ca.racter que 
podriamos calificar de regional. A Ia an
terior busq ueda de formas abstractas si
guio un romimtico interes por los mate
riales y los detalles. Es como si se hu-
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biera querido humanizar Ia arquitectura. 
sin que por ello se perdiera de vista el 
proqrama social que habia sido trazado 
durante Ia decada anterior. Desgraciada
mente. los medios empleados fueron de
masiados superficales para que los resu l
tados obtenidos pudieran alcanzar un 
alto nivel artistico: pero. sea como sea. 
es un hecho que esta corriente tuvo efec
tos beneficiosos y significo una afortu
nada vuelta a una concepcion mas pon
derada y armoniosa de Ia construccion 
y el urbanismo. La arquitectura sueca 
del decenio 1940-49 influyo poderosa
mente en .Ia arquitectura italiana de Ia 
post-guerra, cuando los arquitectos ita
lianos buscaron y encontraron en Suecia. 
una variante del funcionalismo interna
cional. 



INFLUENCIA NORTEAMERICA
NA DURANTE LOS A.NOS DE LA 
POST-GUERRA. 

Terminada Ia Segunda Guerra Mun 
dial, Ids suecos adoptaron gran numero 
de ideas extranjeras. particularmente las 
que procedian de los Estados Unidos. 
La influencia de Mies van der Rohe y 
de Saarinen se nota en una gran parte 
de los edificios suecos construidos du
rante el decenio de 1950 a 1959. Esta 
nueva corriente internacional se diferen
cia desde muchos puntos de vista de Ia 
que habia dominado durante el decenio 
1930-39. Lo que se pretendia despues de 
Ia guerra era dar una expresion arquitec
tonica a los metodos de produccion, me
diante Ia repeticion sistematica de ele
mentos identicos y ejecutados industrial
mente con Ia mayor precision posible. 
El efecto abstracto asi logrado se dife
renciaba totalmente del que habian con
seguido los arquitectos durante el de
cenio 1930-39 cuando los metodos de 
produccion, generalmente de tipo tradi
cional, desempeiiaban solo un papel se
cundario en el aspecto final del edificio, 
el cual en Ia mayoria de los casos con
sistia en amplias superficies y volume
nes homogeneos ; las obras posteriores a 
1950, en cambio , se caracterizan por Ia 
combinacion y repeticion de elementos 
identicos. Es corriente, por ejemplo. en
contrar en las obras de este ultimo perio
do fachadas de vidrio de grandes dimen
siones, en las cuales el mismo motivo 
decorative se repite con intervalos regu
lares. Sin embargo. este tipo de arqui
tectura presenta el riesgo de que el ar
quitecto se concentra demasiado en el 
efecto de Ia superficie y , por consiguien
te, olvida y menosprecia el estudio del 
volumen tridimensional. 

ALGUNOS EDIF/CIOS 
NOTABLES. 

Esta tendencia a combinar y repetir 
los mismos elementos aparece particular
mente en los edificios que comprenden 
cierto numero de locales identicos y que 
por consiguiente son los que mejor se 
prestan a Ia estandardizacion. Los in
muebles destinados a oficinas constitu
yen el ejemplo mas caracteristico. El 
nuevo Centro comercial de Estocolmo 
que se esta construyendo actualmente 
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junto a Ia plaza de Hotorget, comprende 
cinco rascacielos destinados a oficinas y 
que constituyen un notabilisimo ejemplo 
de estandardizaci6n. Sin embargo, en 
este Centro comercial de Hotorget, lo 
que m~s interesa no son los edificios 
mismos, sino Ia manera en que el Cen
tro ha sido concebido en su conjunto. El 
mas interesante de estos inmuebles es
tandardizados es sin duda el edificio de 
Ia Compaiiia de Seguros FOLKSAM. 
situado tambien en Estocolmo y termi
nado en 1960 (arquitecto : Mils Einar 
Eriksson) . La misma tendencia Ia encon
tramos tambien en cierto numero de 
numero de edificios escolares de diversos 
tipos, como por ejemplo Ia Escuela de 
Artes Decorativas Konstfackskolan de 
Estocolmo, aquitecto: Gosta Abergh , 
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1960, cuya fachada es en parte de la
drillo y en parte de vidrio. Otro ejemplo 
lo constituye Ia Escuela de Artes y Ofi
cios de Estocolmo, de Charles Edouard 
y Leonie Geisendorf 1960, en Ia que los 
arquitectos han obtenido un efecto de
corativo totalmente diferente mediante el 
cmpleo de hormig6n bruto; el hormig6n 
forma una especie de armaz6n que sirve 
de marco a las superficies de vidrio dis
puestas con gran fantasia: el estilo de 
esta obra arquitect6nica hace pensar en 
las construcciones de Le Corbusier. Un 
intento de hacer de Ia fachada un puro 
y simple revestimiento del cuerpo del 
edificio ha sido concebido y desarrolla
do por los arquitectos Sven Backstrom y 
Lei£ Reinius en Ia barriada de Farsta, en 
los alrededores de Estocolmo, donde en 
1960 fue inaugurado el nuevo Centro 
Comercial planeado por dichos arquitec
tos. Desde el punto de vista del urb<:~

nismo, el Centro Comercial de Farsta 
constituye un manifiesto progreso en 
comparaci6n con el de Vallingby, inau
gurado ocho aiios antes. Sin embargo el 
papel puramente decorativo que dichos 
arquitectos asianan a las fachadas ha 
sido objeto de vivos debates. Es un he-
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cho indiscutible que la arquitectura del 
Centro Comercial de Farsta es menos 
homogenea que la disposici6n de las di
lerentes unidades del conjunto. 

SE VUELVE A LOS BLOQUES 
HOMOGEN EOS. 

Como ya hemos indicado. se puede 
decir que en general la arquitectura del 
decenio de I 950 a I 959 ha · descuidado 
los efectos de volumen. En las obras de 
dicha decada , los diversos elementos del 
edificio estim reunidos y combinadas de 
tal manera que sale perjudicada Ia uni
dad de conjunto. hasta el punta de que 
a veces la impresi6n general desaparece 
completamente. Pero desde hace algunos 
aiios se viene observando una reacci6n 
que se caracteriza por el deseo de volver 
a la idea del bloque homogeneo, como lo 
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prueba par ejemplo el edificio del Sin
dicato de la Metalurgia, diseiiado por 
Bengt Gate y terminado en I 957; las 
ventanas de este edificio. dispuestas en 
secciones horizonta!es, a lternan con 
otras tantas secciones. igua lmente hori 
zontales, que esta n revocadas de color 
oscuro: Toda esta parte centra l de Ia 
fachada esta rodeada de un delgado 
marco de marmol blanco : las fach adas 
laterales del edificio. cuya planta tienc 
Ia forma de una T. estan cubiertas ta m
bien de marmol blanco. Tres a nos m" ' 
tarde, los hermanos Erik y T ore A h lsc·n 
demostraron , a l construir los nuevas lo 
cales de los Gra ndes Almacenes PUB. 
en Estocolmo, que es posible obtener un 
excelente efecto de volumen utilizando 
el vidrio como material de construcci6 n : 
este edificio da una gran impresi6n de 
profundidad y hace pensar en una in-
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mensa linterna. El ladrillo fue hasta 
1910 uno de los materiales mas usados 
en las fachadas de edificios. Despues ca
y6 en olvido, pero durante los aiios de 
Ia guerra y a causa de Ia consiguiente 
e~casez de materiales de construcci6n, 
conoci6 el ladrillo una nueva epoca de 
renacimiento. Empleado muchas veces 
en combinaci6n con las formas tradicio
nales de Ia arquitectura, apareci6 tam
bien, en algunos casos aislados, en cier-



tos edificios de un estilo que traia a la 
memoria las formas clasicas y, por de
cirlo asi , disciplinadas, que habian esta
do de moda en la decada de 1920-29 y 
que reaparecieron despues de 1930. Co
mo ejemplo, podemos mencionar los 
nuevas edificios que para la Universidad 
Tecnica de Estocolmo construy6 entre 
1915 y 1960 el arquitecto Nils Ahrbom. 

UNA VARIANTE DE LAS GRAN
DES LINEAS DE LA ARQUJTEC
TURA INTERNACIONAL. 

Hacia fines del decenio de 1950 a 
1959 y bajo la influencia de distintos 
arquitectcs, principalmente del finlandes 
Alvar A alto, aparecieron. nuevas tenden
cias en el campo de las construcciones de 
ladrillo. Esta nueva arquitectura de la
drillo contribuy6 fuertemente a que los 
arquitectos lograran por fin el efecto de 
volumen que anteriormente habian des
cuidado. De esta manera hizo su apari
ci6n una interesante variante de las 
grandes lineas de la arquitectura inter
nacional. Los edificios fueron adquirien
do un caracter cada vez mas macizo. al 
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mismo tiempo que se procuraba armoni
zarlos con el paisaje. La idea del bloque 
simple y cubico ocupo un Iugar predomi
nante en toda Ia arquitectura sueca de 
esta epoca, como lo demuestra por ejem
plo el internado que Ia Federaci6n Patro
nal Sueca fund6 el Lidingo, en las proxi
midades de Estocolmo, en 1958. y cuyo 
Arq. fue Anders Tengbom: este ln
ternado es uno de los primeros ejemplos 
del nuevo estilo : comprende cuatro ed i
ficios de dos plantas, muy homogeneos 
tanto desde el punta de vista de Ia for
ma como en lo que se re!iere a los ma
teriales empleados. Esta arquitectura de 
ladrillo esta ya intimamente ligada al 
arte religiose de Ia Suecia de hoy. Las 
iglesias de Harlanda, ( Gotemburgo) , 
Aim tuna, (Upsala) y Vallingby, ( Esto
colmo) , diseiiadas por Peter Celsing y 
construidas entre 1958 y 1960, son de 
lineas simples, macizas y estrictas, gra
cias a lo cual tienen las tres iglesias una 
gran solemnidad. Mencionaremosademas 
Ia notable iglesia de Sharpnack. en los al
rededores de Estocolmo, inaugurada en 
1960 y diseiiada por Sigurd Lewerentz : 
esta iglesia consta de varies edificios 
muy bajos que se levantan en media de 
un abedular: los edificios ca rece n de 
todo rigor dogmatico y dan Ia impres i6n 
de surgir espontaneamente de Ia tierra: 
el conjunto refleja Ia fue rte personalidad 
artistica del arquitecto. Un templo reli
giose de caractcr completamente distinto 
en el Crematoria de Gavle. terminado en 
1960 y diseiiado por Alf Engstrom, Gu
nnar Landberg , Bengt Larsson y Alvar 
Torneman. Los arq"Jitectos han procura
do esta vez conservar en Ia medida de lo 
posible Ia atmosfera y el ambiente de 
los pinares contiguos : los muros del edi
ficio , de hormig6n, son de una gran 
simplicidad y el tejado es de lam inas 
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delgadas, gracias a lo cual el exterior y 
e) interior tienen exactamente el mismo 
caracter : los arquitectos, utilizando me
dios de expresi6n muy simples, han lo
grado crear una obra de muy alto valor 
artistico. 

LOS PROBLEMAS DE LA ARQUI~ 
TECTURA DESPIERT AN GADA 
DIA MAYOR INTERES.-Es un he
cho que los arquitectos suecos de hoy 
han obtenido sus mejores resultados en 
aqueJias obras que, por ser individuales 
y libres, dan al artista posibilidades de 
expresarse con entera libertad. En cam
bio, en las construcciones en serie, por 
ejemplo de viviendas, los arquitectos han 
tenido que limitarse a realizar los pro
gramas de construci6n trazados previa-
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mente por las Autoridades y, desde el 
punto de vista arquitect6nico y artistico, 
no han podido todavia lograr una per
fecta sintesis de Ia forma y los metodos 
de producci6n. Tampoco el urbanismo 
ha encontrado lineas bien definidas. Sin 
embargo, los problemas de Ia arquitectu
ra despiertan un interes creciente, lo que 
puede muy bien interpretarse como un 
claro signo de que Ia arquitectura sueca 
seguira evolucionando basta encontrar 
sus propias formas de expresi6n. 

B. L. 
1962. 

* Los senores Thomas Atmer y Bjorn 
Linn son arquitectos coleHiados y 
adheridos a Ia Federaci6n Sueca de 
Arquitectos, ( SAR). 

Traducido por Enrique Wretman. 
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Probiem as act uates 

El despl<Jza miento Cle Ia poblac i6n 

Visto internaciona imente, S uccia es un 
pais poco poblado dcnde Ia poblaci6n 
vive muy dispersa . Esto se debe no sola
mente a que Suecia tiene una gra n su
perficie y una pc blaci6n escasa , sino 
tambien a que las indust rias municipa
les. en mayor proporcion que en otros 
paises . se encuentran locali zadas en el 
ca mpo . Alii se encuentran ca si todas 
nu es tras indu strias de exportaci6n loca
li zadas en fun ci6n de las ma teri as pri
mas ( productos de hierro y madera). 

T ambien se encu entran alii Ia mayor 
pa rte de nuestras pequenas indu st rias. 
las qt!e se originaron en Ia artesania 
campesina . que se requeria como indus
tria de sosten para Ia agricultura en re
giones aridas. como p. e j. Ia ebanisteria 

en Smaland y Ia artesania textil en Ia 
region de Boras. E sto ha dado por re
sultado que ha sta el decenio de 1930. 
las industrias municipales aurnentaron 
casi con Ia misma rapidez en el campo 
que en las ciudades . Ademas, la s gran
des y pequeiias ciuda des han crecido 
casi al mismo ritmo. Aprox imadamente 
una de cada 5 suecos vive en poblados 
pequeiios. La poblaci6n de E stocolmo 
ha crecido en cerca de 2 ' ·' a l ana. El 
contingente de Ia Metrc poli de E stocol
mo en Ia pcblaci6n tctal de las indus
trias municipales aument6 entre los aiios 
de 1910 y 1) 50, de 15.0 a l 18.0 7~ 

Como consecuencia de las variables 
condiciones de Ia vida econ6mica , tie
nen las provincia s diversas tendencias 
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de desarrollo tocante al aumento de po
blaci6n. Aquellas que poseen un grado 
de industrializaci6n y urbanizaci6n re
lativamente fuerte, han tenido un signi
ficative aumento de poblaci:'>n durante 
los ultimos aiios - esto rige especial
mente en las provincias que tienen in
dustrias metalicas y de construcciones 

mecanicas desarroladas ( p . ej. Ia pro
vincia de Vastmanland), o bien. a!guna 
actividad comercial y administrativa 
(como p. ej. Ia ciudad y provincia de 
Estocolmo) - mientras que las provin-

cias mas marcadamente agricolas se ca
r-acterizan por su estancamiento o su de
cadencia. El crecimiento ha sido mas 
palpable en una fa'3 que se extiende 
desde Estocolmo hast<e Gotcmburgo. 
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El aumento natural de pcblaci6n es 
bajo. Aun cuando a esto se aiiade una 
inmigraci6n durante Ia epoca de post
guerra de aprox. I 0,000 personas por 

aiio en promedio, todavia se aprecia una 
escasez de mano de obra en relaci6n 
con Ia expansion de Ia vida econ6mica. 

El grupo de los agricultores como 
gremio se ha reducido tanto. gue lo que 
sale de el no cubre ni remotamente Ia 
demanda de mano de obra en otros ofi
cios. La mano de obra de las industrias 

crecientes, por lo tanto, tiene que tomar
se tambicn de otras industrias municipa
les que tienen salaries mas bajos. Con Ia 
forma de organizaci6n de Ia edificaci6n 



que existe en el pais, Ia mana de obra 
tiene que emigrar en una gran propor
ci6n de acuerdo. con el cambia de tra
bajo, Ia que hace que tengamos comarcas 
con poblaci6n regresiva , estancada y ex
pansiva, es decir, algunas con pc.blaci6n 
regresiva, otras con poblaci6n estancada 
y asi sucesivamente. AI mismo tiempo, 
Ia elevaci6n del nivel de vida que se ha 
registrado en forma de un mejoramiento 
de Ia enseiianza , atenci6n medica, refor
mas sociales de diferentes clases, etc., 
exige una base de poblaci6n cada vez 

mayor para una administraci6n econ6-
mica aceptable. Esto condujo en el aiio 
de 1952 a un agrupamiento de los mu
nicipios en unidades mayores, pero ya 
se ha vista que esta medida no fue sufl
cientemente radical. En 1961 se presen
t6 una proposici6n oficial sabre los prin
cipios para una nueva division de los 
municipios. Segun esta proposici6n se 
pretende promover los municipios que 
son suficientemente grandes para una 
vida econ6mica diferenciada, agrupados 
alrededor de Ia localidad central que sir-



va como centro de servicio espontimeo. 
La ejecuci6n de Ia reforma depende, sin 
embargo, de Ia colaboracion voluntaria 
de los municipios. Es todavia prematuro 
emitir un juicio sobre el exito que estos 
principios van a tener en Ia practica . 
Independientemente de las fronteras 
administrativas, Ia region debe ser obje
to de planeacion. 

La jerarquia regional de los lugares 
densamente poblados, comienza a reve
lar rasgos que no se han encontrado 
antes. Expresado drasticamente, tene-
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mos comunidades dominantes y valio
sas, donde es imposible una completa 
competencia entre elias. Y a no puede 
hablarse de un equilibria d~eseable , p. 
ej . en Ia estructuracion de las industrias 
en un Iugar. En vez de esto tenemos que 
estudiar el equi libria en toda Ia zona 
del mucado de l traba jo : Ia region. Los 
datos estadisticos que nos sirven de base 
para Ia planeaci6n general. pueden lo 
mismo desviarnos como servirnos de 
guia, si no observamos siempre que las 
unidades administrativas son solo is lotes 



en Ia nueva comunidad regional. 

Desg raciadamente no se ha desarro
llado Ia metodologia de Ia pla neaci6n a 
ritmo con el cambia de las condjciones. 
Esta se enibrolla tambien por Ia~ discre
pancias politicas relativas a Ia localiza
ci6n d£ las empresas. Los desplazamien
tos en masa de los mercados que han 
caracteri:ado al desarrollo practico, con
ducen a una centralizaci6n creciente ha
cia las regiones densamente pobladas. 

Contrariamente a est£ desarrollo, han 
surgido exigencias en el sentido de que 
el Estado debe intervenir en Ia localiza
ci6n de las empresas £n aquellos lugares 
en que es maxima Ia necesidad de un 
reforzamiento de Ia vida econ6mica. Los 
esfuerzos realizados ultimamente, sin 
embargo, no han dado otros resultados 
practices sino que Ia escasez de vivien
das en las regiones de las grandes ciu
dades aumenta de continuo, mientras 
que en !as localidades mas pequefias, en 
terminos generales, esta escasez ha 
desaparecido. 

Automovilisnzo 

Si el automovilismo continuara des
arrollandose como hasta ahara, esto 
implicaria que para el afio de 1975 ten
driamos mas autom6viles par habitante 
que lo que actualmente tienen los Esta
dos Unidos. Sin embargo, es una apre
ciaci6n muy optimista. Mas bien conta
mos con que el numero de autom6viles 
seguira aproximadamente el desarrollo 
americana, segun una curva uniforme, lo 
que significa que para el afio de 1975 
tendremos una densidad promedio de 
316 autcm6viles par 1000 habitantes. 
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En el afio de 1958 se estableci6 un 
plan nacional de carretcras para todo 
el reino considerado como el minima 
tecnicamente, y el maximo desde el pun
to de vista econ6mico. Se complementa 
con un plan de inversione~ hasta 1967. 
En las provincias continua desarrollan
dose este plan con algunos ajustes en 
periodos de 5 afios. Sin embargo, en Ia 
practica es dificil sostener este ensancha
miento sistematico de Ia red carretera, 
entre otras casas , debido a que Ia cons
trucci6n de caminos se utiliza como un 
media en Ia politica del empleo. 

La ampliaci6n del sistema inter.no de 
calzadas en las ciudades ha sido de me
nor alcance. Algunas de las grandes 
ciudades entre ellas Estocolmo, tienen 
planes de rutas de trafico previstas para 
una futura densidad de autom6viles, 
hasta donde se estima poder llegar en 
este aspecto, dadas las posibilidades 
actuales en materia de edificaci6n e 
inversiones. 

En numerosas ciudades los problemas 
de estacionami£nto son aun mas dificiles 
de superar que los problemas de rutas 
de trafico. Esto se debe a que se carece 
en gran parte de pianos sin6pticos que 
contengan toda Ia parte central de Ia 
ciudad dentro del plano general de con
junto. En muchas partes se tienen es
tudios por separado sabre trafico y 
estacionamiento, basados en las normas 
que fijan los estudios oficiales sobre 
estacionamiento, para juzgar de las ne
cesidades totales de espacio para auto
m6viles, dejando al municipio Ia posi
bilidad de distribuirlo entre terrenos pri
vados y publicos. Pero esta forma de 
repartici6n origina muchos quebraderos 
de cabeza . El sano principia desde el 



punto de vista tecnico-urbanistico debe 
ser, por lo tanto. el de agrupar los es
tacionamientos con arreglo a las exi
gencias del transito - y no dispersar
los en cada predio o patio, de manera 
que con frecuencia se malinterpreten las 
recomendaciones contenidas en el estu
dio de este problema. La soluci6n co
rrecta requiere una colaboraci6n volun
ta ria entre los propieta rios. a lo cual no 
se puede obligar a nadie, de acuerdo con 
Ia practica juridica sueca. 

Fornzas de habitaci6n 

"\ 

Podria con cierta raz6n asegurarse 
que Ia fuerte densidad de autom6viles 
y las casas unifa miliares son necesida
des complementa rias. No obstante, en 
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Suecia vive Ia mayor pa rte de Ia po
blaci6n citadina en edificios multifami
liares, lo que seguramente se debe a las 
bajas condiciones en materia de espacio 
que se han tenido antes. T odavia en el 
decenio de 1930. se construy6 la vivien
da familiar p romedio para grandes gru
pos de poblaci6n consistente en un 
cua rto y cocina . Aun cuando ha habido 

un notable a umento en este dominio 
desde entonces y el promedio en Ia nue
va construcci6n es de 3 cuartos y cocina. 
el porcenta je de casas unifamiliares en 
Ia producci6n de viviendas no ha acusa
do ninguna tendencia a a umentar. Con 
Ia tecnica de construcci6n empleada y 
las normas sobre hipotecas adoptadas 
en Ia ac tua lidad , resulta la vivienda de 
t ipo multifa milia r mas ba rata que las 
casas unifa miliares. D e aqui Ia necesi-
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dad de asociar a! habitante del multi
familiar con una alta densid.ad de auto
m6viles. El problema no ha tenido nin
guna soluci6n satisfactoria. 

Una de las razones que explican el 
elevado porcentaje de viviendas de tipo 
multi familiar puede ser probablemente Ia 
costumbre de muchas familias de com
plementar Ia vivienda invernal con una 
cabana de verano de tipo sencillo. Esta 
construcci6n veraniega, que se produjo 

pnkticamente sin reglamentaci6n , ha 
llegado a ser en si misma un serio pro
blema de planificaci6n que todavia no 
ha sido atacado sino esporadicamente. 

Saneamiento 

Hasta d (1ecenio de I 950 se conside
r6 el problema del saneamiento prin
cipalmente desde el punto de vista so
cial de Ia habitaci6n. Se trataba de 



sustituir las viejas e inc6modas vivien
das. Ahora este problema se ha atacado 
desde otro aspecto diferente y aim mas 
apremiante, a saber, Ia transformaci6n 
del coraz6n de las ciudades en centros 
comerciales regionales con acceso para 
vehiculos. Los inconvenientes ·que re
sultan del trafico ya se han expuesto 
anteriormente. A esto se afiade que aim 
cuando numerosas ciudades medianas 
y pequefias en Suecia tienen una den
sidad de construcci6n relativamente ba-
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ja, c'uentan con antiguos pianos regula
dares que fijan derechos de edificaci6n 
muy elevados, los que sirven de base 
para el valor del terreno, lo cual dificul
ta notablemente una reconstrucci6n ra
cional. AI terreno que en e) centro de 
Ia ciudad en su mayor parte es de pro
'piedad privada, se le ha fijado un valor 
que sube automaticamente, aun cuando 
disminuyan las posibilidades de utilizar
lo, debido a que los autom6viles requie
ren tambiE!n espacio para estaciona-
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miento. Cuanto mas intensivo es el 
aprovechamiento del terreno y mayor 
el numero de automoviles, hay una ma
yor demanda de calles y supeficies para 
estacionamiento, quedando menos te
rreno para edifkacion; tal es el circulo 
vicioso que cifie el desarrollo y Ia con
figuracion del centro de las ciudades. 
Estocolmo, Gavle y Orebro son excep
ciones que confirman Ia regia de que 
existe un saneamiento limitado dirigido 
por el municipio. 

Estocolmo, como Ia primera ciudad 
del reino, ha adoptado un plano de zo
nas para Ia diferenciacion de su parte 
central en diferentes tipos de zonas de 
trabajo y de habitacion. No obstante, es 
solo de caracter consultivo y £alta ver 
si va a tener alguna importancia real en 
Ia practica. 

Plano regulador 

En .:uanto a pianos de detalle, existe 
en Ia actualidad pr3cticamente solo un 
tipo: el plano regulador. Consiste en 
un plano con las especificaciones res
pectivas, que reglamenta detalladamen
te el aprovechamiento de los predios 
para diferentes fines: edificios, calles, 
superficies generales, como espacios ver
des, etc. Las consecuencias juridico-eco
nomicas del plano regulador revisten dos 
aspectos, para con el municipio por un 
lado, y por otro, para con el propietario 
del terreno. El municipio se obliga a 
arr·eglar calles, etc. , al mismo tiempo 
que se reserva el derecho de adquirir 
aquellos predios que en el plano estan 
cataloqados para fines generales, como 

32 

p. ej. calles o parques. Tocante al pro
pietario del predio, se le deja siempre 
algun derecho para edificar. En esta 
forma, el plano regulador especifica un 
maximo de derechos de edificacion, lo 
que, sin embargo en Ia practica, casi sin 
excepcion, se considera como un mini
mo. Para un determinado valor del te
rreno, el plano regulador le fija al pro
pietario las bases econ6micas para el 
intercambio de Ia propiedad. 

Plan general 

El plan general es un instrumento 
de coordinaci6n para el desarrollo de Ia 
comunidad como un todo y abarca co
munmente un periodo de 15-20 afios. 
Coordina el desarrollo futuro para dis
tintos fines en espacio y tiempo. De aqui 
que tenga por objeto, en principia, las 
relaciones entre Ia utilizaci6n del terre
no y Ia produccion de trafico, p. ej .; el 
aumento en Ia duraci6n de Ia habitaci;:m 
y Ia localizaci6n de las escuelas; necesi
dades de ampliaci6n e inversion. El plan 
general procura que el terreno perma
nezca en reserva para difen:ntes fines . 
a ritmo con el crecimiento de Ia pobla
ci6n. Ia expansion de Ia vida economica 
y el aumento del nivel de vida. El valor 
del plan general radica principalmente 
en que los elementos para Ia organiza
ci6n y edificaci6n de un con junto urba
no se establecen sin interrupci6n. De 
acuerdo con Ia ley, los planes generales 
pueden simplemente adoptarse o some
terse a ratifacion. Esto ultimo no ocurre 
casi nunca en Ia practica. Las discre
pancias respecto de los lineamientos del 
p 1 a n general pueden, en principia, 
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aceptarse solo despues de una exposici6n 
de motives y un examen. de conformi~ 
dad con las intenciones originales del 
plan. De esta manera, debe mantenerse 
actualizado y bajo una continua obser
vaci6n. 

Se ha dotado de un plan general a 
numerosas ciudades que se ha estimado 
que lo requieren, lo que no significa, sin 
embargo, que tengan que orientar su 
planificaci6n dentro del espiritu del con
cepto del plan general. Como instrumen
to de planeaci6n, el plan general es nue-

' 
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vo. Durante el periodo de post-guerra 
ha prevalecido, ademas, una gran esca· 
sez de tecnicos en planeaci6n y los que 
ha habido no han dominado siempre 

esta materia. Cuando se ha elaborado 
un plan general, este presupone volun
tad y capacidad en Ia comunidad para 
llevar un activa politica conforme a los 

mencionados lineamientos. Esta volun
tad y capacidad no siempre se hallan 
presentes, en cuyo caso el plan general 
se convierte en letr2 muerta. 
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Plan regional 

E! otro tipo de planeacion de con
junto, el plan regional, se ha puesto en 
practica solo en unas cuantas regiones. 
Existe el plan regional para Ia zona de 
Estocolmo, para Ia region de Gotembur
go, Ia de Boras, Ia provincia de Orebro, 
le region de Sundsvall, Ia de Kalmar
Nybro y Ia de Kulla. El plan regional 
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trata fundamentalmente aquelos proble
mas inter-municipales que reclaman. 
ademas, una coordinaci6n entre los dis
tritos administrativos aut6nomos. Puede 
asimismo, coordinar principalmente Ia 
edi£icaci6n de acuerdo con las rutas co
munes de trafico, como ocurre p. ej. en 
Ia zona de Estocolmo. o bien, referirse 
a funciones especificas, como en el caso 
de Orebro, donde Ia planificacion esco-



lar ha ocupado el Iugar central. Asimis
mo, como en el caso del consejo de 
planeaci6n regional de Escania, puede 
actuar principalmente como un recopila
dor descentralizado de datos. 

El objeto del plan regional es la fi
jaci6n de metas comunes para orientar 
Ia actividad en materia de plani£icaci6n 
dentro de los municipios. Por lo tanto, 
debe abarcar un espacio de tiempo ma
yor que los planes generales. Tambien 
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exige el plan regional mucho de realismo 
en Ia labor de planificaci6n. 

Ambos tipos de planeaci6n de conjun
to deben basarse, de comun acuerdo. en 
un concepto de necesidades futuras , lo 
que se precisa, bien sea por medio de 
programas de alcance general para di
ferentes actividades, o bien, en defecto 
de i!stos, por medio de pron6sticos o 
estudios de probables tendencias de des
arrollo. 
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Plan nacional 

No existe ningun instrumento para 
una planeacion fisica completa en todo 
e1 pais. No obstante, en dos ocasiones 
se han presentado problemas particula
res y se han redactado planes especiales; 
uno es el plan de caminos para Suecia;. 
el otro ataiie a Ia localizacion de los 
grandes hospitaies regionales. ambos 
publicados en el aiio de 1958. 

Problemas tecnico-higienicos 

Anteriormente, Ia cuesti6n del agua 
no constituia problema alguno en Sue
cia. Existen en e1 pais muchos lagos y 
corrientes de agua y Ia edificacion ha 
estado muy dispersa. La situacion ha 
cambiado con el aumento de Ia urbarti
zacion y Ia elevacion del nivel de vida. 
El 92% de las poblaciones del pa is con 
200 habitantes par lo menos, tenian en 
el aiio de 1961 redes de agua y alcan
tarillado, pero solo el 54% disponian 
de algun tratamiento de aguas. unica
mente el 19% tenian plantas de alto 
grado de tratamiento. De los 1,400 po
blados del pais, 1,100 -y de estos 90 
ciudades- carecian de plantas de a lto 
grado de tratamiento. Aun el abasteci
miento de aguas comienza a ser un pro
blema dentro de ciertas regiones alta
mente urbanizadas. 

Politica municipal en materia de terrenos 

Los municipios suecos tienen derecho 
a poseer terrenos y, por razones de utic 
lidad. destinarlos p. ej .. a Ia construe
cion de viviendas. Es una antigua 
tradicion que remonta a las colonizacio
nes medievales. Aun las ciudades fun-
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dadas por el poder real recibieron como 
feudo terrenos para sus necesidades co
lectivas. En Estocolmo un concejo mu
nicipal conservador comenzo en el aiio 
de 1904 a comprar terrenos sistematica
mente y a procurar a Ia ciudad, a trave~ 
del lnstituto de derechos prediales, una 
influencia dominante sabre los precios 
de los terrenos. Ocurri6, par lo tanto, 
que se estimaba, par una parte, que una 
comunidad bien organizada puede for
marse unicauentesi ejercealgundominio 
en Ia oferta de terrenos, y por otra, que 
Ia competencia en cuesti6n de bajos cos
tas de habitacion, puede, en general, 
sostenerse solo si se destruye el monopo
lio de lcs terrenos y se garantiza una 
suficiente oferta de predios baratos. 
Parece ser, sin embargo, que esta poli
tica municipal sabre terrenos. contraria
mente a lo que hubiera podido suponer
se. se ha debilitado en las ultimos 
tiempos. En muchos municipios hay es
casez de terrenos explotables. a! mismo 
tiempo que Ia demanda es fuerte a causa 
del adelanto en materia de urbanizacion. 
Una de las razones de esta situacion 
podria ser que durante gran parte de Ia 
post-guerra, hubo gran abundancia en 
el mercado del capital. a! mismo tiempo 
que prevalecia una gran necesidad de 
inversiones en e1 se~tor municipal. Por 
lo tanto, muchos municioios no pudieron 
contar con recursos ni pusibilidades pa
ra adquirir terrenos. puede ser que las 
grandes empresas constructoras de vi
viendas han hecho fuertes adquisiciones 
de terrenos para asegurar su produccion. 
Estas compras se han hecho frecuente• 
mente a precios mas alto2 ~le lo que el 
municipio ha estimado poder pagar. Una 
circunstancia ulterior que ha dificultado 
el problema, ha sido Ia escasez de bue
nos tecnicos en materia de planeacion. 



EL instrumento de planeaci6n 

Los diferentes instrumentos de planea
ci6n forman una jerarquia por cuanto 
que operan en diferentes escalas, ata
iien a diferentes epocas en el desarrollo 
de Ia comunidad y contienen diferentes 
grades de precision. Lo que esta mas 
cerca del ejecutivo es el proyecto de 
detalle, que regula las dimensiones y Ia 
ubicaci6n del volumen de Ia construe
cion. Comunmente se refiere a una zona 
mas pequeiia, limitada . 
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La ley sobre planificaci6n urbana del 
aiio de 1947 establece que cada cons
truci6n que requiera algunas instala
ciones colectivas. como p. ej. caminos. 
agua y alcantarillado, sera precedida de 
un proyecto fisico. Los hay de dos cla
ses: proyectado detallado, que es un 
documento legal obligatorio, y pianos de 
conjunto, que tienen el caracter de con
sulta unicamente. 

Se ha realizado alguna labor de ase
soramiento por parte de Ia Direcci6n 
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Nacional de Construcci6n y Urbaniza
ci6n, que ha editado una serie de publi
caciones, c~mo p. ej. " Recomendaciones 
e instrucciones para Ia planeaci6n gene
ral", en los afios de 1956 y 1958; "Nor
mas sobre estacionamiento". en el afio 
de 1960, en colaboraci6n con Ia Direc
ci6n Nacional de Caminos y Obras 
Hidrimlicas, que en cada caso ejercen 
alguna influencia sobre Ia planificaci6n 
en relaci6n con el control de los proyec-

tatales para Ia construcci6n de viviendas. 
Los requisitos de calidad que en princi
pia ha tratado de sostener Ia Direcci6n 
Nacional de Ia Vivienda se encuentran 
resumidos en las publicaciones "Buena 
Vivienda". 1960 y "Viva en casa peque
fia", 1962 -Comites parlamentarios se 
tos elaborados. De Ia misma manera, Ia 
Direcci6n Nacional de Ia Vivienda ha 
podido realizar una labor practica en 
cuanto al otorgamiento de pn!stan.os es-



han encargado. p . ej., de "El hogar y 
Ia planeacion de Ia comunidad", 1956; 
"El problema del saneamiento". 1954 y 
" La localizacion de Ia vida economica". 
1951. Este ultimo estudio fue el resulta
do del establecimiento de una pequeiia 
se-:cion de estadistica en Ia Direccion 
del Mercado del Trabajo, para dar a los 
empresarios que asi lo deseen datos .so
bre el acceso a Ia mano de obra, etc. , en 
diferentes regiones. El material se ha 
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publicado en "La poblacion y Ia vida 
economica" y en "Servicio ~.;-.:ial y labor 
de localizacion". Los analisis que sirven 
de base para Ia reforma de los a iios de 
1952 y 1961 , relativa a Ia division de 
los municipios, trazan un mapa del des
arrollo de Ia poblacion hasta nuestros 
dias y dan estimaciones progresivas so
bre Ia futura poblacion, basadas en hipo
tesis generales. Los principios del aiio 
de 1961 para una nueva division de los 
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mumc1p10s, pretenden adaptar las £ron
teras administrativas a las regiones 
geografico- econ6micas perceptibles, 
formadas espontimeamente, segun un 
metoda elaborado par el ge6grafo Sven 
Godlund. Ninguno de estos estudios tie
ne el prop6sito de dirigir Ia localizaci6n 
de las empresas hacia un Iugar deter.
minado. En cambia, es de esperarse que 
algunos estudio's que ahora se realizan 
resulten propuestos para medidas mas 
concretas sobre planeaci6n. 

La organizaci6n de Ia administraci6n 
sueca 

Suele decirse que Suecia, despues de 
Suiza, tiene, tal vez , Ia autonomia local 
mas fuerte de Europa. Ya en las mas an
tigu•s fuentes escritas se relata como 
los fieles se reunian en audiencia para 
Ia administraci6n de justicia y Ia orga
nizaci6n de los asuntos comunes. La 
falta de un sistema feudal hizo que estas 
congregaciones sobrevivieran, aunque 
con derechos reformados, aun en aque
llos tiempos en que el poder central del 
Estado era fuerte. Cuando ocurri6 las 
crisis demografica, en su acepci6n mo
derna, par los decretos de 1862 sobre 
las direcci6n municipal, se pudo en part!. 
unir a las organizaciones locales ya exis
tentes. La delimitaci6n fun,: .. mental en
tre Ia actividad estate-! y Ia municipal es, 
sin embargo. poco clara y se considera 
como una cuesti6n puramente practica. 

El texto legal dice que "el ;urueipio-tie.:_ 
ne que cuidar de sus propios asuntos, 
por cuan to que de no hacerlo, segun 
ordinamientos vi gentes, pasa a otro". 

Unas cuantas resoluciones son de Ia 
competencia de Ia autoridad estatal; asi 

fue, p. ej .. el caso de los planes urbanis
ticos hasta el afio de 1960, pero, ademas, 
los mismos concejales pueden decidir si 
se lleva a cabo un examen de legalidad 
de Ia resoluci6n. Los municipios obtienen 
los medias para el manejo de sus asun
tos principalmente mediante impuestos 
sabre Ia renta. Este derecho a Ia impo
sici6n de contribuciones es te6ricamente 
ilimitado. 

En el arden practico, Ia libertad mu
nicipal es naturalmente mas limitada. El 
continuo progreso del bienestar social 
ha conducido a una creciente demanda 
de servicios par parte de los ciudadanos, 
servicios cuyo nivel en muchos casas ha 
fijado par media de resoluciones parla
mentarias. Se estima que aprox . el 70% 
de las tareas municipales estan mas o 
menos ligadas a Ia politica del Estado. 

La administraci6n publica se ejerce a 
traves de 24 provincias, mas Ia ciudad 
de Estocolmo, que forman un gobierno 
especial. Ademas de los anteriores, exis
te una tercera forma de administraci6n, 
cargo los servicios medicos y sanitarios 
Ia Diputaci6n Provincial, .que tiene a su 
cargo los 5<!rvicios medicos y sanitarios 
de las provincias, una parte de las es
cuelas y establecimientos asistenciales. 
Las grandes ciudades, sin embargo. es
tan fuera de Ia Diputaci6n Provincial. 

c!Quien toma Ia iniciativa para Ia planea
ci6n? 

La iniciativa para Ia planeaci6n de di
ferentes clases radica en primer Iugar en 
el municipio, el cual tiene lo que se lla
ma el monopolio del plano regulador. 



Sin embargo, tambien pueden los pe
quefios propietarios exigir una planea
ci6n detallada. De Ia misma manera, las 
autoridades que otorgan prestamos y 
subsidies, por su colaboraci6n En deter
minados proyectos, pueden exigir que d 
municipio muestre como encuadra en ge
neral el proyectado en cuesti6n en el cre
cimiento de Ia ciudad. El encargo de Ia 
planeaci6n regional es, en principia, vo
luntario, pero, a este respecto, el Estado 
se reserva el derecho de tomar Ia inicia
tiva para Ia creaci6n de una FEderaci6n 
de Planes Regionales, aim contra Ia vo
luntad de entidades particulares . Asi 
o::urri6 por ejemplo en Estocolmo. En 
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compensaci6n , contribuye El Estado con 
mas del 50 % de los gasws para el esta
blecimiento del plan. Por lo demas, el 
Estado no tiene ninguna intervenci6n 
activa en Ia ejecuci6n y el contenido del 
mismo. 

Funcionamiento de una comision de 
p/aneacion 

Una comiSIOn de planeaci6n funcio
naba , segun Ia ley de 1947, como sigue : 

El plan se elaboraba en el municipio 
recurriendo. bien sea a los especialistas 



propios del municipio, o bien a consul
teres privados. Aquellos se suponia que 
trabajaban en intimo entendimiento con 
las autoridades y los delegados locales 
Cuando estes ultimos en Ia Junta de 
Arquitectura y Urbanismo o en los Co
mites de Planeaci6n aprobaban el pro
yecto lo exponian a! publico, despues 
de lo cua! era sometido a Ia consideraci6n 
del apoderado general. Cuando este lo 
admitia, se enviaba con remisi6n a Ia 
Oficina Provincial de Arquitectura, Ia 
cual, despues de un complete examen 
de las condiciones locales, re-expedia el 
proyecto a Ia Direcci6n Nacional de 
Construcci6n y Urbanizaci6n, Ia que le 
dedicaba un examen mas a fondo , a! 
mismo tiempo que el ministerio de Comu
nicaciones lo sometia a una revision ju
ridica. Despues, el proyecto era sancio
nado por el Rey y de esta manera 
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adquiria fuerza legal si se trataba de un 
plano regulador, y autorizaci6n si se 
trataba de una planeaci6n de conjunto. 
En Ia practica los urbanistas discutian 
sobre problemas dificiles de juzgar tanto 
con funcionarios provinciales como de 
Ia Direcci6n Nacional de Construcci6n 
y Urbanizaci6n durante Ia ejecuci6n del 
trabajo. De esta manera se obte1iia una 
supervision informal de Ia calidad en el 
funcionamiento de Ia comisi6n de planea

. cion. Las negociacic'les correspondien
tes con las autoridades y delegados lo
cales daban realismo a! plan y anclaban 
su ejecuci6n en Ia practica. 

El I o. de julio de 1960 se simplifi
caron los procedimientos en los proble
mas de planificaci6n urbana. Se esta
blecieron especificaciones comunes para 
las ciudades y el campo, en lo tocante 



a proyectos y construcci6n; se simplifico 
el aparato burocratico; se descentralizo 
el control sabre Ia elaboracion de proyec
tos. Practicamente desapareci6 en su 
totalidad Ia intervenci6n de Ia Direc
cion Nacional de Construcci6n y Urba
nizaci6n en Ia planeacion. El contro\ del 
Estado se efectua en Ia actualidad uni
camente a traves de las Oficinas Pro
vinciales de Arquitectura. En cambio, 
Urbanismo. Tanto Ia Direcci6n Nacional 
de Construccion y Urbanizacion como Ia 
ha aumentado notablemente el poder de 
las Juntas Locales de Arquitectura y 
Direccion Nacional de Ia Vivienda estan 
actualmente sujetas a reorganizacion. 
Los nuevos lineamientos para Ia politi
ca de planeaci6n no se han aclarado 
completamente. 

lSe han realizado los propositos de Ia 
legislacion? 

La legislacion de 194 7 aspiraba a una 
ampliacion conveniente de nuestros po
blados. Cabe preguntarse si se ha Ia
grado este proposito. Hasta donde es un 
problema de legislacion, puede decirse 

que si. Los di ferentes instrumentos de 
planeacion han sido elaborados correcta
mente. En casas ideales funcionan como 
un medio oscilante de- evaluaci6n futura. 
Tiene tambien una conformacion bas
tante elastica para permitir una adap
tacion flexible a las variables condiciones 
locales. 

Sin duda que el principia fundamental 
mas importante de Ia legislaci6n sobre 
edificacion es que el propietario del te
rreno no tiene absolutamente ningun 
derecho a utilizarlo para una construe
cion muy densa. Se da por sentado que 
Ia posibilidad que tiene un propietario 
para utilizar su terreno en este tipo de 
construcci6n, en general depende del 
desarrollo de Ia comunidad y no de las 
gestiones del propietario. Para que un 
terreno pueda utilizarse en una construe
cion muy densa se requiere, por lo tan
to. que se haya demostrado que el pro
yecto respectivo, desde el punto de vista 
del interes publico, es idoneo para esos 
fines. Pero. aun cuando se haya demos
trado que tal es el caso. dicha construe
cion no puede erigirse antes de que se 
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haya elaborado el plano de detalle de Ia 
zona. La ley establece, ademas, que Ia 
sancion de un proyecto no ocurrira antes 
de que Ia explotaci6n. en relaci6n tam
bien con Ia epoca , se estime conveniente 
desde el punto de vista del interes pu
blico. Toda vez que se ha hecho el 
proyecto detallado como una condicion 
para Ia construccion densa, el Estado 
tiene Ia posibilidad de determinar no 
solo el sitio donde debe erigirse un edi
ficio publico, sino tambien cuando debe 
tener Iugar dicha edificacion . 

En relaci6n con las miras de Ia legis
laci6n, el concepto "edificacion den sa" 
se ha definido en oposicion a "edifica
cion escasa" , como sigue : " Por edifica
cion densa se entiende en esta ley un 
conjunto de construcciones que hacen 
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necesarias algunas disposiciones especia
les para Ia atenci6n de necesidades co
lectivas" . Estas disposiciones pueden ser 
de diferente s clases: caminos comunes, 
redes de agua y alcantarillado, escuelas, 
etc ., asi como aquellas instalaciones en 
los edificios publicos que puedan pre
sentarse antes o despues y den Iugar a 
aportaciones economicas por parte del 
Estado. 

No obstante , en Ia practica faltan esas 
disposiciones en algunos aspectos esen
ciales. Ni los tecnicos en planeacion ni 
los concejales han tenido suficiente y 
amplia vision , conocimientos ni capaci
dad para encauzar este desarrollo en una 
continua transformacion dinamica. . 
Cuando se comenz6 a realizar planes de 
conjunto, Ia situacion era caotica en el 



mercado de Ia habitaci6n. La tarea pri
mordial de los plane's generales fue , par 
lo tanto. sefialar las zonas de las que 
podia disponerse para Ia construcci6n de 
viviendas y coordinar las distinta s con
secuencias del creci ~· 1 iento de Ia pobla
ci6n. En cambia. el problema del centro 
de las ciudades tuvo que dejarse para 
el futuro . Tampoco se remonta a mas 
de los ultimos 5 afios desde que se ha 
contado en firme con e l nivel de vida 
como un factor de gran influjo en nues
tro media externo. Su influencia se ha 
limitado a mejoras tecnicas. El autor del 
plan general ha creido quiza que el plan 
adoptado concretiza las miras municipa
les para el crecimiento futuro , pero los 
representantes del municipio apenas han 
tornado el plan en contados casas tan 
en serio como para ajustarse a ei en sus 
planes de inversiones. Las inversiones 
municipales de gran alcance tienen toda
via que apegarse en gran parte a los 
presupuestos anuales. 

Comparada con Ia administ raci6n lo
cal en muchos otros paises. sin embargo. 
deberian los municipios suecos haber Ia
grado llevar a cabo un desarrollo com
parativamente s istematico . Las in \'ers ic.
nes municipales durante Ia post-guerra 
han podido di sponer de una parte con
siderable del producto nacional. Las in
versiones dependen principalmente del 
ritmo de Ia urbanizaci6n. asi como de Ia 
vigorizaci6n de Ia educaci6n y Ia poli
tica social impuesta por el Estado. 

1962 

• Erik Wiren. Arquitecto ( SAR) 
( Asociaci6n Nacional de Arquitectos de 
Suecia), es jefe del departamento de 
planificaci6n urbana de KF ( Koopera
tiva Fiirbundet: Union de Cooperativas 
de Consumo y Comercio al par Mayor) . 
Alii colabora tambien Eva Hamrin. 

Traducido par Ernesto Ramirez Torres. 
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Como en todos los paises de Europa 
hacia el 1880. Ia moda en Suecia era 
el edecticismo. El primer arquitecto 
que traza un camino nuevo es Fernan
do Boberg ( 1860-1946). Bajo Ia in
fluencia del a mericana Richardson. 
concibe y realiza alrededor de 1890. 
una serie de edificios. como el cuartel 
de bomberos en Gavle. y las fabricas 
electricas del antiguo Estocolmo. que 
se caracterizaron por sus volumenes 
macizos y simples. y por solucionar un 
programs funcional. El Art-Nouveau 
hizo su aparicion a principios del nue
vo siglo, pero no llegara a ninguna de 
las exageraciones que, en cierta me
dida, han podido caracterizarlo. El pin
tor Carl Larsson fue su principal re
presentante: Ia decoracion interior en 
puros colores claros que realizo para 
su propia casa, marco epoca y tuvo 
gran influencia. Si los edificios ban 
carios de Gustavo Wickman ( 1858-
1916) hermanaron habilmente el Art
Mouveau y el Neo-Barroco. algunos 
edificios de oficinas construidos en Es
tocolmo, revelan contrariamente su de
seo de liberarse de toda referencia his
t6rica: predominio del vidrio en las 
fachadas. ligereza en Ia estructura. ten
dencia a Ia verticalidad. Las obras mas 
sobresalientes de esta tendencia fueron 
las de Ernesto Stenhammar ( 1859-
1927) y las de Erik Josephson ( 1864-
1929). 

Carlos Bergsten ( 1879-1935) y Jor
ge A. Nilson ( 1871-1949) son sin em
bargo, los primeros que buscaron -rom
per radicalmente con las antiguas 
formulas. Bergsten no deja de eviden
ciar sus afinidades con el Wiener Se
zession, pero probablemente se liga mas 
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con Berlage por Ia idea que tenia de Ia 
arquitectura: una com posicion en pianos 
geometricos ( proyecto para el Hotel 
de Ia Ciudad de Estocolmo. 1905). La 
exposicion de Norrkoping. al ano si
guiente. y Ia iglesia Hjorthagen en 
Estocolmo, le permitieron realizar sus 
ideas La produccion de Nilson es en 
conjunto mucho mas modesta: algunas 
de ~us obras entre otras sus famosos 
edificios de oficinas con estructura de 
acero en el No. 9 de Ia Regeringsgatan, 
en Estocolmo. se identifican indiscuti
blemente con Ia arquitectura anglo
sajona moderna. 
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Mientras tanto, otras corrientes eran 
ya las dominantes. Un grupo de a rqui
tectos para quienes el ladrillo rojo y Ia 
madera de Suecia eran los unicos mate
riales posibles. revelaron Ia arquitectura 
sueca tradicional: este · 'realismo nacio
nal" era estimulado. ademas, con el 
ejemplo de William Morris en Ingla
terra y del circulo agrupado alrededor 
de Nyrop en Dinamarca. Este retorno 
a las tecnicas tradicionales se explica 
facilmente en un pais de incipiente in
dustrializacion. Bien visto, Ia posicion 
de estos arquitectos en materia social 
distaba mucho de ser reaccionaria. Por 
primera vez se estudia seriamente el pro
blema de los a lojamientos baratos. 
que a partir de entonces se juega
ron dignos de calidad. La sede de 
la_ .Asociacion Medica de Estocolmo. 
concluida en 1905 por Carlos West
man ( 1866 - I 9 3 6) e s generalmente 
considerada como Ia primera obra de 
esta. escuela. La misma idea funcional 
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se encuentra en Erik Hahr ( 1869-1944) 
que fue durante muchos aiios arquitecto 
en jefe de Vasteras. en donde supo cons
truir edificios industriales y casas obre
ras conservando en todos el caracter de 
Ia ciudad . El principal representante 
de esta epoca es. con todo. Ragnar 
Ostberg ( 1866- 1945); su obra maes
tra. el Hotel de Ia ciudad de Estocolmo, 
cuya construccion duro varios aiios 
siendo terminado hasta 1923, fue visto 
como un prototipo durante largo tiempo. 

Alrededor de Ia primera guerra mun
dial Ia escuela del realismo nacional 
perdio Ia iniciativa. Esta pasa a manos 
de los arquitectos j6venes que buscan 
Ia precision geometrica . los lazos de li
neas y sombras y que para ella recurren 
a los materiales de caracter mas abstrac
to. Se proscriben las formas masivas 
reivindicando Ia ligereza y Ia pureza: 



par decirlo de algun modo, es un tipo 
de neo-clasicismo depurado. El primer 
arquitecto decidido a encaminarse par 
esta via fue Ivan Tengbom (nadico en 
1878) antiguo adepto del realism a na
cional. lntrodujo gradualmente el gusto 
par el usa mas sobrio de los materiales 
y una simplificacion de las- formas 
-ejemplo tipico de esta evolucion pro
gresiva que caracteriza a Ia mayor par
te de los arquitectos suecos. No obs
tante lo anterior, es probablemente a 
Carl Bergsten a quien se debe Ia obra 
mas representativa de est a tendencia : Ia 
galeria de arte Liljevalch que edifico en 
Estocolmo en 1916. Ha desaparecido 
todo caracter masivo : interior y exte
rior estan ya intimamente ligados. Asi 
se ve surgir una de las ideas dominantes 
de Ia arquitecturad el siglo XX, Ia con
tinuidad del espacio. 

La generac10n de los hombres naci
dos alrededor de 1880 -Ia de Grupius, 
Le Corbusier y Mies van de Rohe
jugo un papel determinante en el desa
rrollo de esta arquitectura. Un feno
meno semejante, en proporcion, se pro
dujo en Suecia con Osvald Almqvist 
( I ) ( 1884-1950) , Gunnar Asplund ( I ) 
( 1885-1940) y Sigurd Lewerentz (I ) 
( nacido en 1885) . Los tres traba jaron 
en sus principios, dentro del realismo 
nacional. Asi , cuando Lewerentz tuvo 
que proyectar en 1914 un conjunto de 
casas en d archipielago de Estocolmo, 
se inspiro en Ia arquitectura sueca tra
dicional. pero desarrollo un proyecto 
tan funcional que es difdl, aun hoy dia, 
ligarlas a una epoca . Dos aiios mas tar
de, Almqvist creo el conjunto de 
"bergslaksbyn" aldea de casas de ma
dera para los obrerc~ y . el personal de 
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las fabricas de acero Domnarvet , que 
queda como una de las mejores realiza
ciones de Ia arquitectura sueca del si
glo. AI mismo tiempo, Asplund per
manecia fie! a las formas tradicionales, 
pero en su concepcion del espacio se 
dejaba sentir que aspiraba mas a los 
postulados de Ia nueva arquitectura que 
<~ los del neo-clasicismo. 

Con los aiios veinte asistimos a un 
florecimiento de Ia construcci6n indus
trial. Se puede considerar a Almqvist 
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-aun vista internacionalmente- como 
uno de los pioneros en ese campo. te
niendo en cuenta sus centrales hidro
electricas en Forkshuvudforsen ( 1921 ) . 
Hammarforsen y Krangforsen ( 1925-
1928). Almkvist fue ademas uno de 
los primeros funcionalistas suecos no 
obstante que podriamos decir que prac
ticamente no fue influido par ninguna 
tendencia extranjera. Poco mas o me
nos par Ia misma epoca. las teorias de 
Le Corbusier encontraban sin embargo 
un valioso interprete en Uno Ahren 
( nacido en 1897) . Un acontecimiento 
no despreciable fue Ia creaci6n en 1925 
del Colegio de Arquitectos de Ia So
ciedad Cooperativa, con Eskil Sundahl 
a Ia cabeza. Las fabricas. almacenes y 
otros edificios construidos par este 
grupo se distinguen par su purismo, 
pero tambien por Ia forma en que se 
trataron ciertos problemas sociales, as
pectos que revestira una importancia 
creciente en toda Ia arquitectura sueca 
del futuro. 

1930 es un afio dicisivo: en el. 
Asplund abandona definitivamente el 
formalismo tras del que se h a b i a 
atrincherado hasta e s e m o m e n t o. 
para resolver s u e s t u d i o d e I o s 
problemas espaciales. T a m b i e n e s 
el afio de Ia Exposici6n de Estocolmo, 
Utilizando las nuevas posibilidades que 

·le ofrecian los nuevas materiales, en 
particular el acero y el vidrio, Asplund 
hizo una demostraci6n de "nueva ar
quitectura" de un refinamiento y de 
una elegancia jamas superadas poste
riormente. En un periodo muy corto. 
el funcionalismo se difunde en toda 
Suecia. El terrene estaba presto: desde 
el punta de vista politico, las ic!cas 

progresistas habian penetrado en ~1 

pais, se procuraba alentar todos los 
factores de a vance social: Ia arquitec
tura era uno de ellos. Desde el punta 
de vista estetico, el clasicismo abstrac
to de los afios veinte habia conducido 
a los arquitectos. gradualmente. al fun
cionalismo puro. Hubo ciertas contro
versias, cierto. pero casi no vale Ia 
pena mencionarlas si tenemos en cuenta 
las violentas polemicas y Ia resistencia 
oficial a las nuevas ideas que se pre
sentaron en otros paises. De esta mane
ra. Suecia se convirti6, par algunos 
afios. en el "pais ideal " de Ia arquitec
tura moderna. En gran parte Ia fuerza 
del movimiento residia en su programa 
social. Hoy dia muchas 'de las obras 
construidas en aquel momenta parecen 
aridas y esquematicas. Esto es particu
larmente adjudicable a las construccio
nes urbanas dispuestas en bloques re
gulares; se le concedia mas importancia 
a Ia correcta orientaci6n que a Ia crea
ci6n de espacios, entre ellos, de espacios 
abiertos. Sin embargo, se pueden anotar 
algunas realizaciones importantes : elLa
boratorio Bacteriol6gico del Estado de 
Estocolmo ( 1933-1937) y el Cremato
ria de Asplund (1935-1940); Ia sa!a 
de conciertos de Gate borg ( 1935) de 
Nils Einar Erikson (n. en 1889) cuyo 
revestimiento interior, enteramente en 
madera, alcanza una asombrosa conti
nuidad entre los muros y el techo. Es 
posible, no obstante, que Ia nota mas 
personal haya que buscarla en Ia obra, 
limitada y discreta, de Lewerentz. Re
chazando todas las soluciones dadas, 
este arquitecto concedi6 desde sus ini
cios una especial atenci6n a los aspec
tos tecnicos y esteticos particulares de 
cada obra. Recordemos Ia casa particu
lar que edific6 en Faisterbo ( 1937), 
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el acondicionamiento del cementerio en 
el bosque de Estocolmo; en fin, el Cre
matoria del cementerio de Malmo 
( 1943) , cuyos proyectos comenzo en 
1920. 

En los aiios cuarenta se gesta una 
reacci6n contra el funcionalismo, en par
te a causa de Ia guerra que interrumpe 
el contacto con los otros paises y re
duce tambien el empleo de ciertos ma
teri cdes. La arquitectura sueca se hace 
regional. La daridad de los aiios trein
ta deja su Iugar a un juego intrascen
dente de formas y materiales. Lo que 
no obsta para aceptar que este roman
ticismo tuvo algunos resultados posi
tives: por ejemplo, el Hotel de Karls
koga ( 1940) se Sune Lindstrom ( n. en 
1906) . Se establece tam bien una nueva 
formula para edificaciones de tabique. 
El aporte decisive de estos diez aiios 
radica en que abandona para los gran
des conjuntos urbanos, los esquemas 
estereotipados y monotones de Ia pre
guerra para inclinarse a los pianos di
ferenciados que permiten proyectar mas 
"libremente" y de modo mas "intima". 
Ese es uno de los grandes meritos de 
Sven Bakstrom y Lei£ Reinius, arqui
tectos asociadas, y a los cuales se debe 
Ia Ciudad Granda! de Estocolmo ( 1944-
1945) : aqui los edificios estan dispues
tos siguiendo un partido en forma de 
alveolos abiertos, cada habitaci6n ocupa 
toda Ia longitud de una ala del edificio 
en uno o dos niveles, lo que garantiza 
un asoleamiento conveniente. De los 
mismos arquitectos citemos ademas Ia 
Ciudad Orebra ( 1948-1950) , en Ia que 
gracias a una disposici6n "sinuosa". los 
espacios estan cerrados en tres de sus 
!ados y solo el cuarto permanece abier
to. 



Los ultimos quince afios estim defi
nidos por una nueva ola de influencias 
internacionales. Esta vez, sin embargo, 
no han encontrado una adhesion tan 
completa como Ia de 1930 y no se en
cuentra artista de Ia envergadura de 
Asplund para jugar el papel de lider. 
Se mantiene un cierto nivel de calidad 
pero pocas obras merecen ser sefialadas 

Es un urbanismo. sobre todo, que ha 
iniciado un nuevo esfuerzo. Se decidio 
Ia creacion de ciudades satelites para 
solucionar el constante crecimiento de 
Estocolmo, d e I a s m a s conocidas 
es Ia de Vallingby a veinte kilometres 
aproximadamente de Ia capital. Prevista 
para 25 000 habitantes. su construccion 
fue dirigida por Ia Secretaria de Urba
nismo de Estocolmo, que diri~e Sven 
Markelius (los trabajos se iniciaron 

en I 953). Est a por presentarse una 
situaci6n que en ciertos aspectos es 
analoga a Ia de los afios diez. AI mis
mo tiempo que se regresa a Ia forma 
simpled el cubo se afirma mas y mas 
una voluntad del individualismo mas 
extremo. No es raro por ello. qu<! se 
empleen ma teriales coloreados como el 
tabique. Es dentro de Ia arquitectura 
religiosa que estas ideas han encontra
do su expresion mas clara. Las obras de 
Peter Celsing ( n. en I 920) son un buen 
ejemplo. Pero mas expresivo aun . es 
Ia iglesia de lewerentz, en Skarpnack. 
cerca de Estocolmo ( 1960) ; un muy 
simple agrupamiento de volttmenes de 
tabique. poco elevados. que parecen 
emerger de Ia tierra misma. No hay 
nada de radicalmente nuevo en ella. 
sino las cualidades eternas de una 
autentica obra de arte. 

Traduccion: 
Ramon Vargos Salguero. 
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Cata1ogo de obras y autores 

DIRECTORIO 

I.-Centro Sergei. Estocolmo. 1966. 
2.-Villa Lund . 1953. Fachada exterior. Arq . Klas Anshelm, 
3.-Villa Lund. 1953. Plantas. 
4.-Casa habitaci6n. Arq. Folke Hederus. Exterior. 1959. 
5.-Casa habitaci6n. Arq. Folke Hederus. Planta Principal. 

6.-Grupo de Casas habitaci6n . Arqs. Jon Hojer y Sture ljungqvist. Exterior. 
1954. 

7.-Plantas. 
8.-Corte transversal. 
9.-Edificios de oficinas en Estocolmo. Arq. David Hellden. 

10.-Detalle exterior del conjunto. 

11.-Edificio de oficinas en Estocolmo. Arq . Paul Hedqvist. 1960. 
12.-Planta general. 
13.-Estaci6n de Servicio en Estocolmo. Arq. Yngve Alva . 1959. 
14.- Escuela de Artes en Estocolmo. Arq. Gosta Aberg h. 1950. 
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15.-Detalle interior de Ia Escuela. 
16.-Edificio de oficinas en Kockums. Malmo. Arq . Paul Hedqvist. 1958. 
17.-Planta de oficinas. 
18.-Casa para el Pueblo en Norrkoping. Arq . Ake Eva! Lindquist. Planta tipo. 
19. - Vista exterior de Ia Cas a del Pueblo. 1956. 

20.-lglesia en Vallingby. Estocolmo. Arq. Peter Celsing. 
21.-Pianta principal de Ia Iglesia. 1959. 
22.-Exterior del Estadio realizado por los Arqs. Fritz Jaenecke y Sten 

Samuelson. 
23. -Detalle del Estadio de Ia ciudad de Malmo. 1959. 
21.-Tanque elevado. Arqs. Sune Lindstrom y Maa Poul Kuhl. 1957. 

25.-Central Termoelectrica en Gothenburg. 1960. 
26.-Maqueta de Ia Central Termoelectrica. obra de los Arqs. Rune Lundy Alf 

Valentin. 
27.-Conjunto habitacional en Taby. Arq. Carl Erik Fogelvik. 1960. 
28.-Pian Regional para Estocolmo, Suecia. 
29.-Plan General para Ia ciudad de Oxelosud. 
30.-Pian General oara Ia Ciudad de Estocolmo. 
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31.-0xelosund. Ciudad actual. 
32.-Detalie de blockes para Ia ciudad de Estocolmo. 
33.-Plano de rutas de trafico. 
34.-Planta general de Remodelaci6n Urbana. 
35.-Perspectiva de conjunto. 

36.-Pianta general de Ia parte central de Ia Remodelaci6n Urbana. 
37.-Detalle perspective del Centro Social. 
38.-Maqueta de Ia Remodelaci6n. 
39.-Ciudad de Oxelosund. Detalle. 
40.-Ciudad de Oxelosund. 
41.-Centro de Ia Ciudad de Estocolmo. 

42.-lnterior de Ia Iglesia en Vallingby, Suecia. 
43.-Gimnasio a cubierto. Arq. Hans Westman. 1958. 
44.-Edificio de oficinas. Arq. Hakon Ahlberu. 1960. 
45.- Tanque de almacenamiento. Arq. Sune Lindstrom. 1958. 
46.-Escalera. Arq. Arne Rudberger. 1955. 
47.-Detalle de escalera. 
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