
Este libro publicado por ediciones asimétricas y maquetado por César Ávila de gráfica futura es un ob-
jeto en sí mismo y es una cuidada recopilación de lo que fue la exposición amaneceres domésticos en 
el museo ICO. Aunque seguía aquella investigación de “Housetag” y de qué ha sucedido en el arranque 
del siglo XXI en vivienda en Europa clasificando los proyectos por temas. En el museo ICO la propues-
ta es muy diferenciada son siete temas con entrevistas en cada una de las de las de las obras de las de las 
siete obras protagonistas entrevistas en directo con los habitantes de arquitectos siete construcciones de 
los salones de estar de esas viviendas seleccionadas asociadas en torno a siete temas de arquitectura eso 
ha requerido redibujar planear re-fotografiar todas los obras presentadas en  esa exposición que tuvo un 
éxito sin precedentes en la historia del museo ICO, además incorporar en cada uno de los Temas a tra-
tar a un pensador de arquitectura o aún teórico de arquitectura y crear un periódico donde noticias de 
ciertos peligros mundiales se hablaban sobre esos temas y terminar amueblando esas esas esas piezas. El 
proyecto del libro el libro fue un proyecto en sí mismo, que se materializó como objeto construido en 
forma de exposición mediante la reproducción de estancias y trampantojos de las fotos que se publicaron 
en el libro. Ese libro tiene además otra virtud de estar gratuitamente en la web en amaneceres domésticos.
com accesible con todos los vídeos, los planos y todas las fotografías para cualquiera de manera abierta.

#VALORES UNIVERSALES

Los valores universales que se presentan en 
el libro, tienen que ver con dedicar los últi-
mos tres años y posteriormente este último 
año y medio a la preparación de la exposi-
ción y del libro que ahora se presenta, para 
mejorar la forma en que vivimos en la socie-
dad. Empezábamos diciendo: “No estamos 
hablando de vivienda… Estamos hablando 
de necesidades de la ciudad y los edificios 
residenciales, los otros usos que necesitan a 
su lado y la mezcla de estos y la dificultad de 
ser coherentes con la protección del medio 
ambiente, economía circular, mejorar la vida 
de las personas, mejorar la dignidad de las 
viviendas sociales y mejorar los costes. En 
definitiva, mejorar las propuestas habita-
cionales con nuevas visiones que se están 
haciendo en este momento en Europa y se 
acabarán haciendo también en otras partes 
del mundo.

#VALORES BÁSICOS 
DE LA ARQUITECTU-
RA Y EL URBANISMO.

Si lo encuadráramos 
dentro de los valores bá-
sicos de la Arquitectura 
y el Urbanismo, estamos 
hablando de espacios 
en que el habitante 
tiene que decidir cómo 
usarlos cambiando el 
paradigma de habitar lo 
que ya te dan hecho y de 
la manera que te lo dan. 
Igualmente, dentro del 
entorno urbano paisajis-
ta hay uno de los temas 
“Lo Urbano primero”, 
otro de ellos guarda 
relación con participar 
en el desarrollo urbano 
y habitacional en pri-
mera persona, mediante 
la creación de coopera-
tivas, del desarrollo del 
modelo vivienda y del 
acceso a la misma que 
se va a dar la en base a 
la participación. Esta 
aproximación al tema 
de la vivienda desde una 
perspectiva colectivo so-
cial es la que impregna 
gran parte de las páginas 
del libro

#CONCIENCIA CLIMÁTICA

Aunque en ocasiones se recurra a lugares comunes ya agotados, 
la conciencia sobre el clima y el planeta no se relaciona con una 
arquitectura pasajera o una moda formal, sino con un asunto crucial 
en el pensamiento de nuestro tiempo: cómo nos relacionamos con 
el entorno natural, cuál es el límite de la excesiva tecnología y de 
qué manera puede ayudarnos esa misma tecnología domesticada a 
encontrar un equilibrio entre construcción y conservación.

La arquitectura de vivienda, liberada de la pura especulación, 
puede vincularse con efectividad a parámetros de proximidad 
y baja tecnología sin abandonar los centros intelectuales de la 
arquitectura contemporánea. Es más, esta es una de las reflexiones 
fundamentales de la arquitectura comprometida. 

Lo local no es más que una reflexión sobre las capacidades de 
negociación con el medio, una posibilidad que depende de cómo se 
conceptualizan el clima y el consumo mínimo de los recursos. Este 
acuerdo debe alcanzarse mediante una reflexión que implique una 
reformulación de conceptos relativos al uso, a la eficiencia y también 
al paradigma universal del vector que apunta hacia la comodidad 
infinita y hacia el aspecto del relato social del bienestar.

Dicha negociación conlleva igualmente una reflexión sobre la 
circularidad de la economía y sobre el agotamiento del principio de 
desarrollo constante frente a una economía lenta y templada. 

Este diálogo con el lugar es una variante del contexto clásico, 
implica no solo sumisión sino también un acuerdo que garantice el 
mantenimiento de los valores específicos de los emplazamientos 
y la puesta en valor de aquellos aspectos que puedan mejorarse. 
Este es un acto de gratitud con el medio y también de atención al 
contexto cultural como regulador de las actividades arquitectónicas; 
aunque es, fundamentalmente, un acto de salvaguardia sobre nuestra 
propia especie.
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#RECARGAS ACTIVAS

Los países nórdicos y centroeuropeos estiman que la actividad 
asociada con el reciclaje de arquitecturas, bien existentes o de uso 
obsoleto, alcanza el 50%; algo que supone un cambio radical en  
los sistemas constructivos, estructurales, energéticos, programáticos 
y normativos. 

El número de edificios no residenciales que han sido desprovistos 
de su función inicial en el conjunto de las sociedades desarrolladas 
es cada día más significativo y parte de esas edificaciones se han 
ofrecido como soporte de nuevas estructuras residenciales. 

La arquitectura industrial es un claro ejemplo de cómo una 
preexistencia puede resignificarse incorporando el proyecto 
residencial a una estructura previa.

Estos ejercicios de recarga no consisten únicamente en una 
adherencia o una reutilización sino que, partiendo de una 
construcción obsoleta, sus propuestas indagan en los mecanismos 
con los que actualizar la imagen y el uso. Instalándose 
fundamentalmente en una capacidad para contagiar optimismo 
frente al envejecimiento material de las cosas, en alguna medida 
todo puede renacer.

Por otra parte, las demandas de la arquitectura en términos de 
sostenibilidad están relacionadas con su longevidad y su capacidad 
de adaptación a lo largo de su tiempo de vida.

En otro sentido, la reactivación de conceptos (y no solo de edificios 
construidos), su uso y su redenominación también constituye un 
ejercicio de elevada complejidad intelectual. Recargar no es solo una 
construcción material sino una redefinición de un relato intelectual.
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#CUIDADOS DOMÉSTICOS

Cada vez con más intensidad, nuestros edificios residenciales asumen 
situaciones muy diversas, sus usos se multiplican y los antiguos paradigmas en 
el ámbito de la vivienda colectiva se disuelven. En la estructura de los hogares 
más avanzados también se aprecia un elocuente nivel de producción. No se trata 
únicamente de incorporar las nuevas tendencias laborales, como el teletrabajo, 
sino que esos nuevos proyectos prevean espacios en los que desempeñar  
otras actividades más allá de los bajos comerciales de los edificios. Algunas de 
esas actividades están relacionadas con los cuidados, ya se trate de la atención a 
personas mayores en espacios acondicionados o al cuidado infantil, que permite 
a los padres cumplir con sus obligaciones fuera del ámbito familiar.

Estos nuevos lugares contienen sus propias morfologías y se ensamblan en los 
edificios con naturalidad, lo que sin duda promueve un menor aislamiento y 
concede más oportunidades de sociabilidad.

La optimización del bienestar físico y mental con el objetivo de incrementar la 
esperanza de vida, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, 
implica la incorporación de nuevos edificios que contengan no tan solo lugares 
de estancia sino también de estimulación. Estos espacios no tienen nada 
que ver con los salones sociales de los asilos separados de las habitaciones, 
pues entienden el conjunto del edificio como una ciudad conectada con el 
exterior que puede recorrerse activa y libremente. Se abre ante nosotros una 
oportunidad que trasciende el mero negocio oportunista, la de extender este tipo 
de iniciativas, en términos de organización, a todos los edificios residenciales 
habituales.

Por otra parte, las nuevas organizaciones de la vida colectiva adquieren 
una evidente relación con la negociación de espacios y tiempos, y aún más 
concretamente con las transformaciones que ya no son consecuencia del espacio 
físico, sino de la temporalidad y su inevitable cambio.

Comprender de este modo la agrupación es comprender la inestabilidad de la 
existencia, pero también es una apuesta por una arquitectura de la agrupación 
colectiva capaz de acoger físicamente y encarnar estos cambios que, a su vez, la 
convierten en un organismo en permanente mutación.

No se trata de reemplazar unas condiciones por otras, sino de centrarse de 
nuevo en el concepto de lo colectivo y ampliarlo en términos de vivienda, dando 
espacio a las diferentes situaciones sociales y económicas emergentes. Frente a 
la familia, es posible pensar en el individuo que escoge cómo debe ser su vida 
privada y sus relaciones con la realidad colectiva.

89

3. Cuidados.indd   89 30/8/22   9:47

#NUEVA GESTIÓN

La propiedad indivisible, la compra directa o el alquiler ortodoxo 
están en cuestión dentro de una economía de espantosa inestabilidad 
que ha generado ciertas innovaciones en los mecanismos de 
promoción y que redelimita y superpone las funciones clásicas de los 
distintos agentes en la construcción de la vivienda colectiva, ya se 
trate de promoción pública o privada. 

El auge de nuevos sistemas de gestión en la producción y en el uso 
también ha alterado las condiciones del proyecto residencial y, por 
tanto, su resultado final. Del mismo modo, la eclosión del diseño 
participativo ha producido una leve transformación de los sistemas 
de trabajo de los estudios de arquitectura, que deben asumir un 
cambio para hacer frente a un sistema de proyecto cada vez más 
transversal.

Los rápidos e imparables cambios que tienen lugar en nuestras 
sociedades implican que la adaptación de los edificios de 
vivienda colectiva a las nuevas situaciones vitales no debe ser solo 
aceptada, sino también impulsada desde el proyecto. No se trata 
de implementar diversas posibilidades regladas que satisfagan a 
familias tipo, fijando los distintos tamaños de adaptación, sino más 
bien de comprender las nuevas relaciones que se dan dentro del 
hogar para diversos grupos de convivencia y expandirlas al edificio y 
a la ciudad.

La base histórica de reflexión sobre el uso en la vivienda colectiva 
se ha basado en el núcleo familiar. Únicamente las grandes utopías 
revolucionarias y las situaciones asimilables a heterotopías (como 
prisiones o cuarteles) nos han mostrado otros caminos para 
reflexionar sobre la domesticidad compartida. Otras domesticidades 
son posibles además de los hospitales o conventos.
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#VIVIR Y COMPARTIR

El estudio de los sistemas que pueden encontrarse en los lugares 
donde tiene lugar la vida en común con usos compartidos resulta 
crucial para entender y mejorar las cualidades del nuevo espacio 
que debe proporcionar la vivienda contemporánea. Los colegios 
mayores, las residencias de ancianos o las heterotopías tradicionales 
de las cárceles y los cuarteles descritos por Foucault en Vigilar  
y castigar pueden ser un campo de reflexión que se produce desde  
el extrañamiento y que permite mirar desde lejos y comparar.

El acto de compartir no se limita a la multiutilización y, por 
tanto, a la optimización espacial; tiene que ver con la creación 
de comunidades y el fomento de la idea de pertenencia a esas 
comunidades que están vinculadas a una nueva sociabilidad.

Esto implica una mayor atención a la sistematización constructiva  
y a fomentar un estudio más específico de los elementos estáticos 
en el interior de las viviendas, como pueden ser las instalaciones y 
la estructura, que pueden favorecer la libertad de uso. La sistemática 
constructiva y proyectual provoca relaciones adaptativas y también 
un cierto grado de perfectibilidad, entendida esta como un proceso 
de transformación del espacio en la medida en que es resiliente  
a las transformaciones de los usuarios, a sus opciones y también a 
los procesos de cambio generados por esas relaciones. La vivienda  
o es abierta o no lo es.

Pero no tan solo es posible compartir en el interior de la vivienda. 
Vivir a solas no significa, en absoluto, vivir aislado. El sistema de 
espacios, actividades y usos compartidos conlleva poner en común 
relaciones, afectos y sensibilidades. La arquitectura puede aportar 
desde la modificación de las estructuras físicas de la convivencia una 
vía para aproximarse a aquella antigua aspiración de promover el 
cambio y mejorar la sociedad.
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#CONTEXTOS URBANOS

Entre las herramientas de las que disponemos para reflexionar 
sobre lo urbano y la urbanidad están los aspectos relativos a la 
continuidad del tejido y la idoneidad material dentro del contexto 
físico, pero también este último puede expandirse al contexto 
cultural, lo que sitúa al proyecto de vivienda dentro de las 
reflexiones de carácter social que definen una época determinada. 
De alguna manera el proyecto responde a los contextos en relación 
con la cultura contemporánea. 

Del mismo modo, las infraestructuras y el tejido de servicios 
complementan los proyectos de viviendas, que ya no pueden 
concebirse independientemente de su contexto cercano, sino 
que deben reflexionarse desde el conjunto de estructuras, 
infraestructuras y servicios que constituyen el sustento vital de la 
vivienda. 

La conceptualización expandida del contexto asume que el vínculo 
habitacional puede mutar su contenido cuando se involucra con 
la realidad de la ciudad, pero lo urbano también puede participar 
en las oportunidades que ofrece la nueva vivienda. Por tanto, lo 
urbano no debería entenderse como una sumisión, sino como un 
complemento mutuo en un diálogo más amplio.

La reutilización de la ciudad existente puede añadir un nuevo valor 
que actúa a modo de palimpsesto con el que prolongar la vida de 
los edificios, reciclándolos con una nueva capa de tecnificación o 
densificación. Lo urbano sigue siendo un valor fundamental a tener 
en cuenta en los proyectos de vivienda colectiva del siglo XXI. 
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#ACTIVE RECHARGING. INTERMEDIATE SPACES

Taller de torpederos / Torpedo Boat Workshop
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#CUIDADOS DOMÉSTICOS

Torre Júlia / Júlia Tower. 77 dwellings  
for elderly people
España / Spain 2009-2011

Situación / Location
Via Favència 348-350, 08016 Barcelona

Tenencia / Tenure
Alquiler / Rent

Tipo de desarrollo / Development type
Público: Vivienda social / Public: Social 
housing. Patronat Municipal de l’Habitatge

Bibliografía / Bibliography

“Viviendas dotacionales para gente mayor 
‘Torre Júlia’, Sergi Pons, Ricard Galiana y Pau 
Vidal, arquitectos, Barcelona”, ON Diseño,  
nº 332, 2013, pp. 56-63.

“Sheltered public housing for senior citizens  
in Barcelona”, Detail, nº 9, 2012, p. 954.

“Torre Júlia”, AV Monografías, nº 156, 2012,  
p. 66.
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#URBAN CONTEXTS
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Cooperativa de viviendas La Borda
/ La Borda Housing Cooperative
España / Spain 2012-2019

Situación / Location
Carrer de la Constitución, 85-89,  
08014 Barcelona 

Tenencia / Tenure
Cooperativa / Cooperative

Tipo de desarrollo / Development type
Cooperativo / Cooperative

Bibliografía / Bibliography

“Cooperativa de Vivienda La Borda,  
Barcelona: Lacol Arquitectura Cooperativa”,  
AV Monografías, nº 233-234, 2021, pp. 184-189.

“Cooperativa de Vivienda La Borda”, Plot, nº 50, 
2019.
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#VIVIR Y COMPARTIR
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244

#IDENTIDADES ICÓNICAS

L’Arbre Blanc
Francia / France 2014-2019

Situación / Location
Place Christophe Colomb, 34000 Montpellier

Tenencia / Tenure
Venta y alquiler / Sale and rent

Tipo de desarrollo / Development type
Público / Public: Ville de Montpellier  
Concurso / Competition

Bibliografía / Bibliography

KALTENBACH, Frank: “L’Arbre Blanc housing 
tower in Montpellier: Sou Fujimoto Architects, 
Nicolas Laisné, Dimitri Roussel, Oxo 
Architectes”, Detail, nº 10, 2020, pp. 40-49.

“L’arbre blanc, Montpellier, France, 2014-19: 
Sou Fujimoto, Nicolas Laisné, Dimitri Roussel, 
Oxo Architects”, GA document, nº 152, Aug 
2019, pp. 62-75.

STEPHENS, Suzanne: “In full bloom: Sou 
Fujimoto branches out with a residential high-
rise in the South of France”, Architectural 
record, Tomo 207, nº 8, Aug 2019, pp. 42-45.
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#CLIMATE AWARENESS. INTERMEDIATE SPACES

Transformación de 530 viviendas en Grand Parc / Transformation of 530 dwellings in Grand Parc
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#CLIMATE AWARENESS. INTERMEDIATE SPACES

Viviendas Boréal / Boréal Housing
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#CLIMATE AWARENESS
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#RECARGAS ACTIVAS

Residencias Gemini (Frøsilo) /
Gemini Residences (Frøsilo)
Dinamarca / Denmark 2002-2005

Situación / Location
Islands Brygge 32, 2300 Copenhagen

Tenencia / Tenure
Venta / Sale

Tipo de desarrollo / Development type
Privado / Private: NCC Property Development 
Gemini Residences

Bibliografía / Bibliography

“Frøsilo Residences”, El Croquis, nº 173, 
September 2014, pp. 54-67.

“Casa Gemini, silos: recupero abitativo di 
due silos sul porto di Copenhagen”, Lotus 
International, nº 132, 2007, pp. 71-75.

“Silo Revival: Housing, Copenhagen, 
Denmark”, Architectural Review, Tomo 220,  
nº 1317, November 2006, pp. 86-87.
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#ACTIVE RECHARGING
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#CUIDADOS DOMÉSTICOS

Viviendas y guardería / Housing and nursery school 
Torre Júlia / Júlia Tower 
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103

#DOMESTIC CARES
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138 

#NUEVA GESTIÓN

Edificio residencial y estudios (IBeB) / 
Residential and studio building (IBeB)
Alemania / Germany 2012-2018

Situación / Location
Lindenstraße 90/91, 10969 Berlin

Tenencia / Tenure
Venta / Sale

Tipo de desarrollo / Development type
Privado / Private: IBeB GbR 
(Selbstbaugenossenschaft Berlin eG | Ev. 
Gemeindeverein der Gehörlosen in Berlin e.V.  
y propietarios privados / and private owners)

Bibliografía / Bibliography

“IBeB, Berlin: ifau and Heide & von 
Beckerath”, Domus, nº 1049, September 2020, 
pp. 42-45.

“IBeB: Integratives Bauprojekt am ehemaligen 
Blumengrossmarkt”, DASH Journal, nº 15, 
2019, pp. 146-156.

“Spatial Models for the Domestic Commons: 
Communes, Co-living and Cooperatives”, 
Architectural Design: A.D, Tomo 88, nº 4,  
Jul/Aug 2018, pp. 120-127.
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#NEW MANAGEMENT
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#NEW MANAGEMENT. INTERMEDIATE SPACES

Zwicky Süd
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#CONTEXTOS URBANOS. INTERIORES

Viviendas en la Rue des Orteaux / Housing in Rue des Orteaux
Edificios residenciales Sempacherstrasse / Residential buildings Sempacherstrasse
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#URBAN CONTEXTS. INTERIORS

Complejo de viviendas en Caramoniña / Housing complex in Caramoniña
Edificio residencial D, antigua zona de Junghans / D residential building ex-Junghans area
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#LIVING AND SHARING
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#VIVIR Y COMPARTIR. LUGARES INTERMEDIOS

Cooperativa de viviendas La Borda / La Borda Housing Cooperative
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#ICONIC IDENTITIES
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#ICONIC IDENTITIES. INTERMEDIATE PLACES

Tower on the Ting
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156

#NUEVA GESTIÓN. DISPOSITIVOS DE GESTIÓN

Kalkbreite
Viviendas Tila / Tila Housing
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#LIVING AND SHARING. INTERMEDIATE SPACES

Terrassenhaus Berlin
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#LIVING AND SHARING

Proyecto residencial Viena / Vienna housing project
Terrassenhaus Berlin
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#ICONIC IDENTITIES
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#IDENTIDADES ICÓNICAS

La identidad no es un localismo sino un reconocimiento colectivo.  
Es posible entonces pensar en una doble condición identitaria,  
la primera se basa en la generación de nuevas imágenes reconocibles  
a través de la arquitectura contemporánea; la segunda reflexiona  
y se enlaza con los lugares históricos y sus características.

Asumir que la ciudad contemporánea y los crecimientos urbanos 
periféricos carecen de suficientes edificios emblemáticos, más allá 
de los centros comerciales y las grandes superficies generadas por la 
cultura del ocio, serviría para reflexionar acerca de la capacidad de 
la vivienda colectiva no solo para estructurar la ciudad, sino también 
para ofrecer imágenes reconocibles y de fuerte impacto en ciertos 
conjuntos urbanos mortecinos.

Estas imágenes ya no reinterpretan el pasado, sino que explican 
nuestras obsesiones actuales. La cuestión, por tanto, es si la vivienda 
debe permanecer moduladamente callada o no, o bien si la arquitectura 
ordinaria, es decir cotidiana, puede convertirse en un objeto icónico.

Por otra parte, sin caer en una recuperación de la arquitectura regional, 
regionalista o vernácula, parece que se ha producido un cambio de 
escala en los valores desde la edificación privada ligada mediante 
vínculos estrechos a los lugares. Esa lectura ofrece una revisión del 
contexto local mediante caligrafías modernas y contemporáneas.

Esta arquitectura que recupera intelectualmente los valores de la 
construcción histórica establece como premisa fundamental su 
aceptación colectiva y su capacidad para generar sentimientos de 
pertenencia e imbricación territorial.

La arquitectura no es histórica ni actual, ya que lo nuevo será 
viejo pronto, sino que es un mecanismo que interpreta un sistema 
hábil, capaz de potenciar acuerdos y cohesión social, que genera 
pertenencia; y donde los seres humanos perciben su propia identidad 
individual y social.
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