
Contemporaneidad del concepto In Between en la Arquitectura
Figuras de pensamiento, lejos de la abstracción y cerca de los sujetos y lo social
Victoria Suárez Romera

En un dialogo mantenido entre Juan Goytisolo y Susan 
Sontag establecían una distinción que será crucial para 
el enfoque de mi trabajo de Fin de Grado, entre lo 
actual y lo contemporáneo. 

“Actual” es lo que marca el calendario, “contemporáneo” 
es lo que convive en nuestra capacidad de remover 
la curiosidad, de sostener la sorpresa y sobretodo de 
desestabilizar certezas e inquietudes. 

Mi Trabajo de Fin de Grado es una inmersión acerca 
de la contemporaneidad del concepto "In between” en 
la arquitectura. En el sentido que nos proponen esos 
autores, “in between”, es tratada aquí como palabra 
significante, que convoca en un mismo espacio 
tiempo cuatro “figuras de pensamiento”, asincrónicas 
en algún caso, pero que son útiles para llegar a su 
comprensión y tratarla como una herramienta para 
apoyar la reconfiguración de una cosmología nunca 
superada de la “cosmología de la Modernidad” y que 
nos desvela argumentos que nos pueden ayudar a 
afrontar el tiempo en el que vivimos y nuestro futuro. 

Las obras de los arquitectos que estudia este Trabajo de 
Fin de Grado constituyen un itinerario de arquitectura 
de los vínculos que encuentran un territorio común 
de pensamiento en la superación de las polaridades 
que se planteaban en la arquitectura de la Modernidad. 

Arquitectura de los vínculos que se significan en un deseo 
de renovación de antiguos programas funcionales y 
sistemas de organización social prevaleciendo el interés 
por la generación de ambientes de intermediación, vs 
hibridación, y no por la composición formal del edificio, 
propiciando nuevas relaciones colectivas y nuevos 
modos de convivencia. 

Poco tiempo después de nacer un niño, su madre todavía 
le da de mamar y además acaba de separase de su 
pareja. Es aquí donde ese niño empieza una historia 
llena de momentos que recorrerán el espacio-tiempo. 
Porque la vida es eso que ocurre en el “entre” de un 
momento a otro, en ese intermedio.

Ese espacio “entre” es el mismo riachuelo que separa a 
sus padres, con la poca esperanza de poder encontrar 
un paso fácil. Más arriba existe un puente que debería 
ofrecer alguna facilidad, pero ésta parece lejana y vaga: 
¿es el recuerdo de la época en la que se amaban? Esta 
“Tempestad” representa las aventuras canónicas de una 
pareja corriente.
Existe un vínculo entre ellos, muy humano, del padre 
y de la madre, pero sobre todo hay que destacar las 
relaciones de todos los espacio-tiempo que responden 
a una lógica de dos valores: relaciones difíciles y 
cómodas, malas o buenas, de ruptura a vinculación, o 
de amor a indiferencia.

Giorgione pinta un relámpago que se bifurca y hace un 
zigzag en el cielo. Es la “Tempestad”.

Su energía produce un doble efecto. El trueno 
mata, pero el fuego vivifica. Ellos son creadores, 
padres, ahora separados, pero en el pasado estaban 
unidos e incendiados por la potencia de la vida. Un 
enamoramiento procede de un cortocircuito entre dos 
polos opuestos, una invención que restalla y brilla, 
exactamente igual que el relámpago que gobierna el 
Universo.

Una trama de vínculos

Epílogo
Este trayecto por diferentes figuras de lo intermedio, 
demuestra la variabilidad que tiene el concepto y cómo 
cada arquitecto lo hace suyo y en su tiempo.

Estos espacios intermedios no solo se conciben como 
la unión de elementos físicos que recrean un lugar, es 
mucho más sustancial que eso. Lo demuestra el aura 
que invocan, sin llegar a ser espacios pretenciosos, sin 
la aspiración de ser sexys como objetos arquitectónicos, 
o buscar un wow. Consiguen poner en valor una 
arquitectura que va más allá de la mera forma y obtener 
un halo de esperanza. Proporcionan un lugar donde 
intercambiarse y restablecerse, mediante la plena 
presencia del hombre.

Al fin y al cabo, el “in between” se puede considerar 
como una cultura que ha atravesado estilismos, que 
está fuera de eslóganes o de tipo. Es un río que atraviesa 
diferentes territorios, uniendo diferentes tiempos, 
diferentes culturas y diferentes pensamientos. Pero ese 
río siempre seguirá fluyendo a lo largo del espacio-
tiempo, porque nunca dejará de existir la necesidad de 
lo intermedio. No solo en la arquitectura, sino en todos 
los aspectos vitales. Al igual que es imprescindible el 
umbral a la entrada a un edificio, también lo es en la 
puesta de sol cuando acaba el día. El sol se pone y 
el sol se va, pero entre esos dos puntos siempre van 
a existir diferentes gradaciones de luz que son las que 
forman nuestro día.

La tempestad, Giorgione, 1508

Segelnde Stadt Paul Klee, 1930 - Zwillinge Paul Klee, 1930

 Fotografías de niños jugando en Golden Lane, Londres tomadas por Nigel Henderson en 1951. 

¿Entre? el prólogo

1. El Umbral

2. Conciliación de opuestos

casa barrio ciudad

3. La gramática de lo social
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M U S E O  C O M U N A L  E N  A L M O N A S T E R  L A  R E A L

S U S A N A  V E L A S C O

En es te  co l lage hemos quer ido p lasmar  los  enc laves  
que carac te r i zan la  arqu i tec tu ra  de Susana Ve lasco 
en re lac ión con la  bar r iada de Va ldezor ras .  Cons ide-
ramos e l  Ar royo Mi ra f lo res  como punto  de par t ida de l  
p royec to ,  ya  que es  e l  po tenc ia l  que encont ramos en 
es te  lugar,  que Susana Ve lasco ca l i f i car ía  como per i -
fe r ia ,  lo  que nos  insp i ra  a  sacar le  par t ido y  p royec tar  
unos  espac ios  e  i t ine rar io  mediadores  en t re  e l  cuerpo 
y  la  t ie r ra ,  donde tenga lugar  la  v ida comunal  desde 
e l  comienzo mismo de su  c reac ión.  E l  fondo de l  
co l lage conforma un en torno per i fé r i co  o  te rcer  
pa i sa je  sobre  e l  cua l  se  desar ro l lan  ac t i v idades  
d i rec tamente  re lac ionadas  con la  v ida comunal .  Los  
persona jes  que aparecen en e l  co l lage es tán ex t ra í -
dos  de p in tu ras  de temát ica  popu lar  cuyas  da tac iones  
van desde e l  s ig lo  XV I  has ta  e l  s ig lo  XX .  Hacemos es to  
con la  f ina l idad de p lasmar  nues t ro  in te rés  por  la  
recuperac ión de los  or ígenes ,  las  ra íces  y  la  t rad i -
c ión.  S i  uno pres ta  a tenc ión y  a t iende a  los  de ta l les ,  
observará  que todos  y  cada uno de los  persona jes  
que aparecen en e l  co l lage se  encuen t ra  inc lu ido 
den t ro  de un grupo.  Con e l lo  queremos expresar  
nues t ra  in tenc ión de p lasmar  e l  concepto  de v ida 
comunal  en  e l  p royec to .  Concepto  que,  como hemos 
exp l i cado con an te r io r idad,  es  esenc ia l  as imi la r  para  
la  comprens ión de la  arqu i tec tu ra  de Susana Ve lasco.  
A  lo  la rgo de l  a r royo y  e l  co l lage se  van seña lando 
los  d i s t in tos  enc laves  que marcan la  obra de la  arqu i -
tec ta ,  los  cua les  exp l i ca  y  desar ro l la  en su  tex to  Diez  
enc laves  para  apun tar  a l  mundo .
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S José  Garc ía  Ramos _  Bai le  por  bu le r ías  (1884)  
Jan Brueghe l  _  Banque te  de  bodas  p res id ido por  los  Arch iduques  (1613)
Jan Brueghe l  _  La  v ida campes ina  (1621)
Joos t  de  Momper  I l  _  Mercado y  lavadero  en  F landes  (1620)
Rosa de Tivo l i  _  Pas to r  con ganado  (S.  XV I I )
Mar iano Sa lvador  Mael la_  Pescadores  (1784)
Francesco Hayez_  E l  beso  (1859)
Sera f ín  Avendaño_ Proces ión  en  la  abad ía  de Tig l ie to  (1895)
Va le r iano Domínguez  Bécquer  _  E l  ba i le  (1866)
Fernando Fer ránd i z  y  Bádenes_  E l  char la tán  po l í t i co  (1871)              

Ventura  Á lvarez  Sa la_ E l  pan nues t ro  de  cada d ía  (1915)
Franc i sco de Goya y  Luc ien tes_  La  boda  (1792)
Mar t ín  R ico y  Or tega_ Lavanderas  de  La  Varenne  (1865)
Genaro Pérez  V i l lami l_  Manada de to ros  jun to  a  un  r ío ,  a l  p ie  de  un cas t i l lo  (1837)
Francesco Sasso_ Reun ión de mend igos  (S.  X IX )
Domingo Muñoz  y  Cues ta_ S iega  (1904)
Franc i sco de Goya y  Luc ien tes  _  Un ba i le  a  o r i l las  de l  manzanares  (1777)
Joseph Mal lo rd  Wi l l iam Turner  _  Pues ta  de  so l  sobre  lago  (1840)
Joseph Mal lo rd  Wi l l iam Turner_  Pues ta  de  so l  (1827)
Claude Monet_  Nenúfares  (1920)    

‘E l  Pequeño Museo Comunal  es  una arqu i tec tu ra - co-
f re  en  medio  de un bar r io  en  ru inas ’ .  As í  comienza 
exp l i cando Susana Ve lasco,  en  su  l ib ro  A par t i r  de  
f ragmentos  d i spersos ,  A rqu i tec tu ra  de mediac ión 
en t re  e l  cuerpo y  e l  pa i sa je ,  en  qué cons i s te  d icha 
in te rvenc ión.  E l  Museo Comunal  su rge como resu l ta-
do de la  es tanc ia  ar t í s t i ca  de la  arqu i tec ta  en A lmo-
nas te r  la  Rea l ,  un  pueb lo  ub icado en la  S ie r ra  de 
Aracena,  en t re  Andaluc ía  y  Por tuga l .  Es  en  es te  
per íodo de t iempo cuando la  arqu i tec tu ra  surge no 
como un encargo s ino a  ra í z  de  toda la  in formac ión 
recop i lada y  e l  con tac to  d i rec to  con los  vec inos  de l  
pueb lo .  Toda la  in te rvenc ión y  sus  in tenc iones  g i ran 
en torno a  var ios  pun tos  que la  arqu i tec ta  cons idera  
ind i spensab les  en  e l  p roceso de c reac ión ar t í s t i ca  y  
p royec tua l :  los  enc laves .  Su  arqu i tec tu ra  se  cen t ra  en 
la  un ión cuerpo - t ie r ra ,  en  la  re lac ión te r r i to r io - cu l tu-
ra ,  y  en  la  impor tanc ia  de lo  comunal .  Es  es te  ú l t imo 
pun to  e l  que se  encuen t ra  más  presen te  en todo e l  
p roceso de c reac ión de l  Pequeño Museo.  La  f rag i l i -
dad de las  fo rmas  comunales  humanas  marca e l  
a le jamien to  progres i vo  de nues t ra  soc iedad respec to  
de la  na tura leza  que nos  rodea y  sus  leyes .  Es to  
mismo es  lo  que t ra ta  de cambiar  Susana Ve lasco en 
sus  proyec tos :  la  pérd ida de l  sen t ido comunal  de  la  
soc iedad ac tua l .  Sus  in te rvenc iones  no son rea lmente  
suyas :  son de l  pueb lo  y  para  e l  pueb lo .  Los  vec inos  
es tán presen tes  en  e l  p royec to  desde e l  pun to  mismo 
de ges tac ión y  son los  que en un fu tu ro  darán v ida a  
ese  espac io  que e l los  mismos han ges tado y  c reado.  
Es te  proceso ar t í s t i co  no so lo  t iene lugar  en e l  Peque-
ño Museo Comunal ,  s ino en todas  y  cada una de las  
in te rvenc iones  de Susana Ve lasco,  como puede se r  la  
E rmi ta  de l  San to  I s id ro .

‘La  d iv in idad que a l l í  parec ía  encarnarse ,  de  d i s t in tas  
maneras ,  no e ra  s ino  la  reun ión en t re  un  pueb lo  y  su  
pa i sa je ’ .  Sobre  la  inaugurac ión de la  E rmi ta  de l  

San to  I s id ro .  Susana Ve lasco.

‘La  esenc ia  de  lo  comunal  res ide  en  la  re lac ión  d i rec -
ta  que se  es tab lece  con todo lo  ex i s ten te .  Es  la  fo rma 
arca ica  que br inda cu idados  y  se  regenera  en  un 
proceso de re t roa l imentac ión ,  la  na tu ra leza  misma de 
las  cosas  t ras ladada a  la  comunidad humana ’ .  Ex t rac-
to  de l  tex to  La  grandeza de lo  pequeño,  de  Susana 

Ve lasco,  sobre  e l  Pequeño Museo Comunal .
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P R O F E S O R  _  A L F O N S O  R U I Z  R O B L E S
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S José  Garc ía  Ramos _  Bai le  por  bu le r ías  (1884)  
Jan Brueghe l  _  Banque te  de  bodas  p res id ido por  los  Arch iduques  (1613)
Jan Brueghe l  _  La  v ida campes ina  (1621)
Joos t  de  Momper  I l  _  Mercado y  lavadero  en  F landes  (1620)
Rosa de Tivo l i  _  Pas to r  con ganado  (S.  XV I I )
Mar iano Sa lvador  Mael la_  Pescadores  (1784)
Francesco Hayez_  E l  beso  (1859)
Sera f ín  Avendaño_ Proces ión  en  la  abad ía  de Tig l ie to  (1895)
Va le r iano Domínguez  Bécquer  _  E l  ba i le  (1866)
Fernando Fer ránd i z  y  Bádenes_  E l  char la tán  po l í t i co  (1871)              

Ventura  Á lvarez  Sa la_ E l  pan nues t ro  de  cada d ía  (1915)
Franc i sco de Goya y  Luc ien tes_  La  boda  (1792)
Mar t ín  R ico y  Or tega_ Lavanderas  de  La  Varenne  (1865)
Genaro Pérez  V i l lami l_  Manada de to ros  jun to  a  un  r ío ,  a l  p ie  de  un cas t i l lo  (1837)
Francesco Sasso_ Reun ión de mend igos  (S.  X IX )
Domingo Muñoz  y  Cues ta_ S iega  (1904)
Franc i sco de Goya y  Luc ien tes  _  Un ba i le  a  o r i l las  de l  manzanares  (1777)
Joseph Mal lo rd  Wi l l iam Turner  _  Pues ta  de  so l  sobre  lago  (1840)
Joseph Mal lo rd  Wi l l iam Turner_  Pues ta  de  so l  (1827)
Claude Monet_  Nenúfares  (1920)    

‘E l  Pequeño Museo Comunal  es  una arqu i tec tu ra - co-
f re  en  medio  de un bar r io  en  ru inas ’ .  As í  comienza 
exp l i cando Susana Ve lasco,  en  su  l ib ro  A par t i r  de  
f ragmentos  d i spersos ,  A rqu i tec tu ra  de mediac ión 
en t re  e l  cuerpo y  e l  pa i sa je ,  en  qué cons i s te  d icha 
in te rvenc ión.  E l  Museo Comunal  su rge como resu l ta-
do de la  es tanc ia  ar t í s t i ca  de la  arqu i tec ta  en A lmo-
nas te r  la  Rea l ,  un  pueb lo  ub icado en la  S ie r ra  de 
Aracena,  en t re  Andaluc ía  y  Por tuga l .  Es  en  es te  
per íodo de t iempo cuando la  arqu i tec tu ra  surge no 
como un encargo s ino a  ra í z  de  toda la  in formac ión 
recop i lada y  e l  con tac to  d i rec to  con los  vec inos  de l  
pueb lo .  Toda la  in te rvenc ión y  sus  in tenc iones  g i ran 
en torno a  var ios  pun tos  que la  arqu i tec ta  cons idera  
ind i spensab les  en  e l  p roceso de c reac ión ar t í s t i ca  y  
p royec tua l :  los  enc laves .  Su  arqu i tec tu ra  se  cen t ra  en 
la  un ión cuerpo - t ie r ra ,  en  la  re lac ión te r r i to r io - cu l tu-
ra ,  y  en  la  impor tanc ia  de lo  comunal .  Es  es te  ú l t imo 
pun to  e l  que se  encuen t ra  más  presen te  en todo e l  
p roceso de c reac ión de l  Pequeño Museo.  La  f rag i l i -
dad de las  fo rmas  comunales  humanas  marca e l  
a le jamien to  progres i vo  de nues t ra  soc iedad respec to  
de la  na tura leza  que nos  rodea y  sus  leyes .  Es to  
mismo es  lo  que t ra ta  de cambiar  Susana Ve lasco en 
sus  proyec tos :  la  pérd ida de l  sen t ido comunal  de  la  
soc iedad ac tua l .  Sus  in te rvenc iones  no son rea lmente  
suyas :  son de l  pueb lo  y  para  e l  pueb lo .  Los  vec inos  
es tán presen tes  en  e l  p royec to  desde e l  pun to  mismo 
de ges tac ión y  son los  que en un fu tu ro  darán v ida a  
ese  espac io  que e l los  mismos han ges tado y  c reado.  
Es te  proceso ar t í s t i co  no so lo  t iene lugar  en e l  Peque-
ño Museo Comunal ,  s ino en todas  y  cada una de las  
in te rvenc iones  de Susana Ve lasco,  como puede se r  la  
E rmi ta  de l  San to  I s id ro .

‘La  d iv in idad que a l l í  parec ía  encarnarse ,  de  d i s t in tas  
maneras ,  no e ra  s ino  la  reun ión en t re  un  pueb lo  y  su  
pa i sa je ’ .  Sobre  la  inaugurac ión de la  E rmi ta  de l  

San to  I s id ro .  Susana Ve lasco.

‘La  esenc ia  de  lo  comunal  res ide  en  la  re lac ión  d i rec -
ta  que se  es tab lece  con todo lo  ex i s ten te .  Es  la  fo rma 
arca ica  que br inda cu idados  y  se  regenera  en  un 
proceso de re t roa l imentac ión ,  la  na tu ra leza  misma de 
las  cosas  t ras ladada a  la  comunidad humana ’ .  Ex t rac-
to  de l  tex to  La  grandeza de lo  pequeño,  de  Susana 

Ve lasco,  sobre  e l  Pequeño Museo Comunal .

la puerta 
a “medias”

¡Los pasillos como calles!

                                                                                                                                       
          

         
                                 La hora de la tertulia ... ¿o no?                   

porches pareados

¡zapatos fuera!

el trasdós

Escaleras exteriores Colegio Apollo, 
Herman Hertzberger

Edificio de oficinas Centraal Beheer, 
Herman Hertzberger

                         ACCIONES COMUNES, PAISAJES, territorios,  que se conectan con  arquitectura a los  CUERPOS y los objetos

casa calle relaciones

Abrir pliegos en la ciudad para el 
juego de ninos

La acción de rodear, construyendo nuevos imaginarios de sociabilidad

Los Smithson y la dimensión humana de la arquitectura. Las cuatro categorías 
representativas de la ciudad moderna: vivienda, trabajo, transporte y ocio, 
se plantean sustituidos por niveles de asociación humana. 

Lo cercano y lo lejano      Lo pasado y lo futuro      Lo pequeño y lo inmenso       Lo estático y lo efímero

4. Cuerpo y paisaje

Casa  familiar de Aldo y Hanie van Eyck en Loenen aan de Vecht. Collage de A. Campos Uribe.

Collage Paisaje para el juego con parques 
de Aldo Van Eyck en Ámsterdam

El Orfanato de Amsterdam

Fotográmas de Amsterdam Global Village

Pequeño Museo Comunal 

Pequeño Museo Comunal 
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Collage de la obra  de Susana Velasco 
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Herman Hertzberger,  
la arquitectura como herramienta para la 

vida social

la ciudad

Residencia De Drie Hoven
Herman Hertzberger 

Golden Lane. Sobre la cualidad vacía del Espacio Públio 
en la Obra de los Smithson

Robin Hood Gardens. Vivienda publica y naturaleza para el barrio. Cluster City, 1952. Ciudad polinuclear capaz de integrar 
grandes áreas de espacio verde. Basada en Golden Lane.

NUEVOS ESCENARIOS que redef nieron la relación de los habitantes con la arquitectura y su entorno

Los proyectos de Aldo Van Eyck vinculados a los niños de Ámsterdam son 
ejemplares en la ideación de nuevos programas de actuación dirigidos 
a una población vulnerable y con la firme confianza de abrir espacios de 
esperanza en los que fueron de desolación.

Las acciones de Susana Velasco son exploraciones de la capacidad que tiene y 
debiera tener la arquitectura de relacionarse con otras formas de vida. Alejadas 
de dinámicas comerciales y globalizadoras, busca en la participación 
de los usuarios en su construcción, la configuración de una cultura 
comunitaria y territorial.

Herman Herzberger ha tratado en su obra la creación de una gramática 
social, un conjunto de normas y reglas para hablar y escribir una arquitectura 
dispuesta a recibir de sus ocupantes las transformaciones en su uso según 
sus necesidades.

Sin un plano, ¿cómo recorrer la ciudad? ¿por dónde ir para ir a dónde? La 
casa familiar es el atlas, guía de la producción arquitectónica de Aldo Van 
Eyck y de su preocupación por renovar la organización funcional de 
programas ya institucionalizados.


