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sobre arquitectura y urbanismo, sino sobre 
la idea de “urbanidad” contenida en ambas 
disciplinas. Los caminos recorridos por Nuno 
Portas se despliegan en seis capítulos, que 
funcionan cronológicamente y que presentan 
recorridos temáticos, referenciados con fra-
ses suyas y enmarcados en arcos temporales 
específicos. Un séptimo y último “camino” se 
nos sugiere a través del texto que completa la 
publicación, firmado por el propio autor.

El primer capítulo, con el título “La arquitectu-
ra para hoy: cuando los edificios moldean el 
espacio urbano 1957-1965”, se dedica a las 
primeras décadas, entre el taller, el Laborato-
rio Nacional de Engenharia Civil (LNEC) y la 
revista Arquitectura. Como señala Alexandre 
Alves Costa en uno de los ensayos iniciales, 
los textos de Nuno Portas constituyeron las 
raíces de una verdadera crítica de arquitectu-
ra, con la divulgación de la obra de Siza, sobre 
todo con el capítulo de la edición portuguesa 
de la Historia de la Arquitectura Moderna, de 
Bruno Zevi, todavía hoy una síntesis que no ha 
sido superada.

Un segundo bloque atiende a “La ciudad 
como arquitectura: cuando el espacio colecti-
vo moldea los edificios 1962-1974“. En ese pe-
riodo, Nuno Portas inicia un segundo camino, 
durante el cual se invierte, en cierto modo, su 
entendimiento sobre las relaciones entre ciu-
dad y edificio. En su libro de 1969, A Cidade 
como Arquitectura, expone la necesidad de 
que el arquitecto anticipe las incertidumbres 
de la evolución de la “ciudad-territorio”, propo-
niendo el concepto de “meta-proyecto” como 
posible modulador de las mutaciones urbanas 
en el tiempo.

“El proceso también diseña: de la participa-
ción a la gestión del hábitat 1969-1989”, deja 
claro el camino recorrido en la cuestión del 
hábitat. Primero con las visitas, a través del 
LNEC a países donde se ensayaban expe-
riencias de vivienda participada (Perú, Brasil, 
Marruecos), o en sus trabajos sobre Lisboa. 
Después, con las nuevas políticas urbanas 
puestas en marcha tras la Revolución de 25 
de abril de 1974, cuando Nuno Portas es 
nombrado Secretario de Estado de Vivienda 
y Urbanismo. La experiencia del Servicio de 
Apoyo Ambulatorio Local (SAAL), a pesar de 
su brevedad (1974-76), dejó un legado meto-
dológico importante en la cultura urbanística 
portuguesa, reconocido a nivel internacional.

“Nuevas políticas urbanas: el planeamiento mu-
nicipal de escala variable 1978-1998”, se co-
rresponde con un periodo de intensa y variada 
actividad. Desde su experiencia internacional en 
la que destaca su participación como asesor en 
el Plan General de Madrid (1980-83), a su im-
plicación en diversos planes de ciudades por-
tuguesas, en particular con su elección como 
concejal de urbanismo en Vila Nova de Gaia. 
Además, desde 1983 es profesor en la Facul-
tad de Arquitectura de Oporto (FAUP), donde 
defiende la importancia del diseño urbano.

“La ciudad como obra abierta: entre el diseño 
del suelo y el proyecto urbano 1985-2008”, 
muestra la importancia de un camino com-

Una muestra de la entidad de la cultura urba-
nística portuguesa y de su proyección interna-
cional es la exposición dedicada a Nuno Por-
tas en la ciudad de Guimaraes, capital cultural 
europea el pasado 2012. El excelente catálo-
go coordinado por el comisario, Nuno Gran-
de, constituye una aportación indiscutible y 
exhaustiva basada en la revisión de la obra 
académica y profesional de una personalidad 
de reconocido prestigio, como demuestra el 
Premio Sir Patrick Abercrombie de Urbanismo 
concedido por la Unión Internacional de Ar-
quitectos en Estambul en 2005.

En este libro bilingüe (portugués e inglés), más 
de 600 páginas y numerosas ilustraciones re-
cogen casi 50 años del recorrido profesional 
de Nuno Portas (Vila Vicosa, 1934), persona-
lidad múltiple y heterodoxa. Se trata de un ar-
quitecto que ha producido obras de referencia 
–en el ámbito de la crítica cultural, de la inves-
tigación, de la arquitectura y del urbanismo, 
de las políticas de vivienda– en las últimas 
décadas de nuestra historia urbana reciente.

La publicación se apoya en documentos his-
tóricos, textos, libros, planes y proyectos, or-
ganizados temática y cronológicamente, que 
dan cuenta de esa trayectoria singular. Como 
señala Nuno Grande, comisario de la exposi-
ción y editor del libro, no se trata de un libro 
sobre el autor sino más bien sobre su “pen-
samiento en acción”, no es tanto una muestra 

plementario, en paralelo a su profundo inte-
rés por las políticas urbanas y la gestión del 
territorio. Se trata de un camino vinculado al 
diseño de la ciudad y que se desarrolla desde 
el Centro de Estudios de la Facultad de Arqui-
tectura (CEFA/UP). De particular importancia 
resulta su participación como asesor en pro-
yectos de gran escala urbana, como la Expo 
de Lisboa de 1998 o los proyectos para el 
Frente Fluvial de Río de Janeiro. En todas esas 
experiencias, Nuno Portas fue profundizando 
el concepto de “proyecto urbano”, o del “pro-
yecto de suelo”, como él lo denomina. 

El título del sexto capítulo, “El hipertexto ur-
bano: sobre la emergencia de la ciudad ex-
tensiva 1983-2012”, deja ver otro camino o 
inquietud teórica y metodológica, atento al 
cambio de escala del objeto de análisis y a 
la complejidad urbana que esa mutación su-
pone. Las investigaciones desarrolladas en el 
CEFA, junto a otros arquitectos y geógrafos, 
se centran en las nuevas formas de la “ciudad 
extensiva”, que sustituye la noción convencio-
nal de ciudad y de área metropolitana en el 
entorno de Oporto y en la región noreste de 
Portugal, apoyándose en las nociones de An-
dré Corboz o de François Ascher.

Por una serie de motivos, la originalidad de la 
“Escuela de Urbanismo de Oporto” todavía no 
ha sido suficientemente reconocida. Como dice 
Joâo Ferrâo en uno de los ensayos del libro, “tal 
vez exista un significativo efecto-sombra por 
parte de la Escuela de Arquitectura de Opor-
to”. En cualquier caso, las reflexiones finales de 
Nuno Portas sobre la evolución y diversificación 
profesional del arquitecto que se impone en 
Portugal pero también en otras latitudes, resul-
tan significativas: la sobrevaloración del “pro-
yecto de autor” dificulta el entendimiento de las 
nuevas situaciones, por lo que las escuelas de 
arquitectura deberían abrir la formación de los 
arquitectos a otras disciplinas y prácticas urba-
nísticas que caracterizan el ámbito proyectual 
contemporáneo.

Una nota final sobre algunos trabajos de Nuno 
Portas, con quien he tenido el placer de dialo-
gar y con cuya colaboración he tenido el placer 
de contar en distintos episodios profesionales y 
académicos desde su tumultuosa aparición en 
la Escuela de Arquitectura de Barcelona a me-
diados de los años 70, como en los cursos de 
doctorado de principios de los 80. Desde el Atlas 
de ciudades europeas (como organizador de los 
equipos de Lisboa y Oporto), a su participación 
en el seminario sobre “La ciudad dispersa” cele-
brado en el Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona (1996-98), o en la revista Perspec-
tivas Urbanas, a sus visitas a la Expo de Zarago-
za o el prólogo al libro sobre Exposiciones inter-
nacionales y urbanismo (2006). En todas esas 
ocasiones, como todavía ahora cuando sigue 
acudiendo al Centro de Estudios de la Facultad 
de Arquitectura (a pesar de su jubilación oficial), 
Nuno Portas ha sido un referente internacional, 
tanto para para sus coetáneos como para quie-
nes le consideramos un maestro de quien tantas 
cosas hemos aprendido y a quien agradecemos 
su creativa e incansable aportación a la cultura 
urbanística contemporánea.

Edimburgo y su entorno sino, y sobre todo, su 
relación con el mundo en general. No parece 
que se deba atribuir solo al instinto el modo 
en el que Geddes entiende y explota la doble 
acepción del término outlook cuando intervie-
ne en la torre buscando la coincidencia de sus 
dos significados: como atalaya que ofrece una 
vista/panorama de la ciudad y su entorno y, al 
mismo tiempo, como observatorio que incita 
a construir una perspectiva/visión de futuro. 

Recogiendo el guante de Geddes, los editores, 
Robert Freestone y Marco Amati, han armado 
un volumen muy intencionado que afronta el 
tema de las Exposiciones de Urbanismo (de las 
que en publicaciones anteriores ya señalaban 
hasta nueve tipologías distintas), considerán-
dolas como eficaz instrumento que ha servido 
para definir y cohesionar una cultura y una con-
ciencia urbanísticas en la sociedad occidental. 
De ahí la idea central del libro, que entiende las 
exposiciones como fuente de inspiración para 
el desarrollo de una cultura urbanística moder-
na (tres palabras clave en torno a las que pivo-
tan los contenidos del libro. 

Avalada por el prestigio de la editorial Ashga-
te, que ya de por sí garantiza el rigor científico 
y la calidad de las aportaciones –todas ellas 
resultado de investigación directa–, esta pu-
blicación recoge una serie de textos con los 
que Freestone y Amati han construido una 
estructura coherente siguiendo un criterio cro-
nológico. Esta cuidada antología de ensayos 
de diferente naturaleza, que se distingue por ir 
más allá de lo que podría entenderse como un 
monográfico sobre las Exposiciones de Urba-
nismo más significativas del siglo XX, pretende 
ilustrar el papel que han jugado y el impacto 
que han producido en la historia del urbanis-
mo, centrándose en “aquellas muestras nota-
bles que buscaban transformar la conciencia 
de la sociedad urbana respecto a las posibili-
dades del planeamiento como muestra de me-
jora social.” (Freestone, Amati, p. 9).

Editado como ampliación de un proyecto de 
investigación sobre el fenómeno de las Expo-
siciones de Urbanismo liderado por Australia, 
reúne a autores (tanto reconocidos expertos 
como jóvenes investigadores) de distintas 
nacionalidades y disciplinas (Planeamiento 
urbano, Regeneración urbana, Historia de la 
Geografía urbana, Crecimiento y estructura de 
las ciudades, Arquitectura, Urbanismo, Planea-
miento urbano y regional, etc.), hecho que sin 
duda ayuda a adquirir una amplia perspectiva. 
La presentación de algunas tablas de datos y 
contenidos ofrece una visión sintética y diagra-
mática de cuestiones clave, como por ejemplo 
las principales tipologías y temas abordados 
en este tipo de exposiciones (p. 5), los even-
tos más significativos de la primera mitad del 
siglo XX tanto itinerantes como permanentes, 
temáticos o ligados a un lugar concreto (p. 
6-8), o el cambio de los paradigmas urbanos 
reflejados en las exposiciones universales (p. 
226). Los editores insisten en la importancia 
de la dimensión visual que acompañó a estos 
eventos. Aproximadamente unas 85 imágenes 
históricas aportan una interesante documenta-
ción que acompaña a los textos.

ROBERT FREESTONE, MARcO AMATi (eds.)

Exhibitions and the Development of Modern 
Planning culture

Ashgate, Farnham, Inglaterra, 2014, 303 págs. 
Idioma: Inglés

carmen díez medina

Universidad de Zaragoza 
carmen.diez.medina@unizar.es

Como es bien sabido, el género de las exposi-
ciones ha suscitado gran interés durante todo 
el siglo XX, dando lugar a la aparición de una 
profusa literatura especializada al respecto. 
Sin embargo, dentro de las muchas temáticas 
que este género abarca, las exposiciones so-
bre Urbanismo (Planning exhibitions) constitu-
yen una de las categorías menos estudiadas. 
Por Planning exhibitions se entienden aquellas 
exposiciones cuyo objetivo es difundir y divul-
gar los principales valores del urbanismo, con 
el fin de persuadir a un público más amplio de 
las ventajas de la planificación urbana. 

Estas exposiciones se fueron generalizando a 
partir de las exposiciones itinerantes impulsa-
das a principios de siglo por el pionero British 
Town Planning Institute, al que aparecen vin-
culados algunos nombres de urbanistas y pai-
sajistas como Thomas Adam, Patrick Geddes, 
Ebenezer Howard o Thomas Mawson, todos 
ellos figuras clave en la consolidación de la 
cultura urbanística de principios del siglo XX. 
La compra por parte de Patrick Geddes de la 
Outlook Tower (Edimburgo, ca. 1851) en 1892 
fue una lúcida operación encaminada a trans-
formar el edificio en una especie de observa-
torio urbano desde donde poder contemplar 
la ciudad, con el fin de entender mejor no solo 

En los 17 artículos que siguen al texto de in-
troducción se reconoce una clara dimensión 
contextual e ideológica, a pesar de que no to-
dos tienen el mismo carácter: algunos ofrecen 
lúcidas recapitulaciones, mientras que otros 
afrontan casos concretos de estudio, bien 
presentando el panorama de un país deter-
minado o analizando un ejemplo específico. 
Diferentes perspectivas y temáticas aparecen 
hilvanadas a través de un invisible pero eficaz 
hilo cronológico que permite entender cómo 
va evolucionando la cultura urbanística y 
cómo se van desplazando los centros de inte-
rés de unos países a otros durante el siglo XX. 

En coherencia con este planteamiento, los 
contenidos del libro se estructuran en cuatro 
bloques que se suceden respetando un orden 
cronológico, como acabamos de mencionar, 
pero también temático, al presentarse cada 
periodo estrechamente vinculado a su cultura 
urbanística, fruto de los problemas, intereses 
y avances de cada época. El primero de ellos 
abarca desde los años finales del siglo XIX has-
ta la primera década del XX, periodo en el que 
se sitúa el arranque de las Exposiciones de Ur-
banismo, convirtiéndose en la imagen pública 
del entonces emergente movimiento del Town 
Planning como nueva disciplina. Un segundo 
bloque se centra en los últimos años treinta y la 
primera mitad de los cuarenta, momento en el 
que el Movimiento Moderno tuvo una notable 
repercusión en el urbanismo a través de au-
daces e innovadoras propuestas que introdu-
jeron cambios significativos en la planificación 
de las ciudades, sobre todo en el campo de la 
vivienda. Un tercer bloque atiende a los años 
de la segunda reconstrucción europea, desde 
mediados de los cuarenta hasta el fin de la dé-
cada de los cincuenta, en los que el urbanismo 
se enfrentó a la tarea de aportar soluciones 
de tipo medioambiental, económico y social 
ante el problema de la reconstrucción de las 
ciudades durante la posguerra. Finalmente, el 
cuarto bloque destaca el papel de estas ex-
posiciones como privilegiados laboratorios que 
permiten experimentar y reconocer los cam-
bios de paradigma que se van sucediendo en 
la cultura urbanística de los distintos periodos, 
estableciendo una continuidad de entre las ex-
periencias precursoras de finales del siglo XIX 
y la actualidad, los primeros años del siglo XXI. 

Sin duda, aparte de la valiosa aportación que 
esta publicación hace a la historia del urbanis-
mo, al focalizar en un tema que no se había tra-
tado hasta el momento en profundidad, este li-
bro tiene el interés de no ser una obra cerrada, 
sino una invitación a continuar la investigación 
“en ámbitos geográficos, periodos de tiempo y 
planteamientos teóricos que aquí no han sido 
abordados.” (Freestone, Amati, p. 14). Algunos 
ejemplos pasados como Shangai (2010), IBA-
IGA Hamburg (2013) e incluso futuros como 
Milán (2015) o Astana (2017) muestran cómo 
estas exposiciones “construidas” ofrecen la 
posibilidad de poner en práctica proyectos es-
tratégicos experimentales que canalizan nue-
vas soluciones urbanísticas emergentes más 
adecuadas a los cambios que las ciudades 
están viviendo en este comienzo del siglo XIX 
(Monclús, p. 239).




