
RESUMEN

El Pabellón de los Países Nórdicos está considerada como una de las 
más importantes obras en la trayectoria de Sverre Fehn y una de las 
arquitecturas escandinavas más destacadas del siglo XX. Sin embargo, 
hasta la realización de esta tesis, el Pabellón no ha sido objeto de un 
estudio en profundidad. 

Sverre Fehn suele explicar su arquitectura creando alrededor de ella 
relatos llenos de metáforas. El arquitecto se refiere a sí mismo como un 
contador de historias. La interpretación de la obra del arquitecto noruego 
más divulgada es patrimonio de pocos críticos, y es frecuente encontrar 
en sus escritos, salvo excepciones, una sintonía con esta forma fabulada 
de explicar sus obras. Sin embargo, el estudio de la obra de Fehn al 
margen de estas narraciones descubre una arquitectura lógica consigo 
misma, que responde de forma específica y racional a los problemas 
que se plantean en cada proyecto. Este último acercamiento, objetivo y 
despojado de la narración añadida, es el que pretende esta tesis.  

La tesis persigue dos objetivos. El primero consiste en la elaboración de 
una documentación completa que constituya las bases para el estudio, 
la comprensión y la difusión del Pabellón. Para ello ha sido necesaria la 
búsqueda, recopilación y catalogación de la documentación original de 
la obra, compuesta por planos, fotografías, memorias y correspondencia. 
Esta documentación permanecía en gran parte inédita y se encontraba 
dispersa entre distintos archivos: el archivo nacional de Suecia en sus 
sedes de Marieberg y Estocolmo, el archivo personal del arquitecto Fehn 
situado en el Museo Nacional de arquitectura de Oslo, el archivo histórico 
de la Bienal en Venecia, y el archivo personal del arquitecto Fredrik Fogh 
situado en Milán.

El segundo objetivo consiste en explicar el singular espacio que propone 
el Pabellón, explicar en el sentido que propone el compositor Igor 
Strawinsky, “Del latín explicare, desplegar, desarrollar- es describir una 
cosa; es descubrir su génesis, es comprobar las relaciones que las cosas 
tienen entre sí, es tratar de aclararlas”. 2
Para lograr este objetivo se acude al análisis de la obra basado en la 
documentación recopilada. Dicho análisis constituirá el soporte de una 
visión crítica3 cuyo propósito consiste en comprender el Pabellón desde 
un prisma objetivo y valorar su alcance y entidad.
En el año 1980 y con motivo de número monográfico sobre la obra de 
Fehn en la revista Spazio & Societá, el arquitecto realiza una sintética 
y conceptual descripción del Pabellón, alejada de su habitual forma 
metafórica de explicar su arquitectura, del que únicamente escribe lo 
siguente “El Pabellón Nórdico en la Bienal de Venecia, 1962, cemento 
blanco, cobertura de plástico transparente. Los componentes de este 
edificio son el sol, los árboles y la sombra”.8

Esta síntesis encierra dos reflexiones. Por un lado, el arquitecto condensa 
la esencia del Pabellón en el acontecimiento de filtración de la luz, como 
se desprende de la enumeración de los elementos que integran el edificio: 
el sol -fuente emisora de luz-, los árboles que se incorporan al espacio, la 
referencia al parque, y la sombra -el efecto, que acota y define un lugar-. 
El espacio es el resultado de una determinada cubrición. La segunda 
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cuestión es relativa a la capacidad de evanescencia9 del Pabellón. En el 
breve inventario de los componentes del Pabellón: “sol, árboles, sombra” 
se omite cualquier referencia a lo construído, a lo material. 

La obra es producto del injerto de una serie de elementos artificiales en 
un fragmento de parque, de manera que se genera una unidad constituída 
por lo nuevo y lo preexistente. La materialidad de la obra reside entonces 
en un conciso repertorio concatenado de elementos naturales, materia 
transformada y energía. 
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ADECUACIÓN DE LA TESIS A LA LÍNEA EDITORIAL

La aportación de la publicación de esta tesis a la línea editorial consis-
tiría en la incorporación a la colección de un número monográfico sobre 
un edificio que ha alcanzado la condición de clásico de la arquitectura 
sobre el que no existe una edición completa y exhaustiva, incluso en las 
monografías de Sverre Fehn. 
La tesis despierta un alto interés internacional. Las estadísticas del 
repositorio de tesis doctorales de la UPM desprende que el documento 
PDF enlazado ha tenido 4995 descargas (2012-2019). El 64% de dichas 
descargas provienen de 59 países: España, Argentina, Alemania,  Méji-
co, Italia, etc. (por orden de número de descargas).
Uno de los objetivos principales de la tesis ha consistido en reunir el 
numeroso material disperso e inédito del Pabellón en los distintos archi-
vos, y considero que éste sería uno de los valores fundamentales de su 
publicación: sacar a la luz y difundir los numerosos planos, escritos y 
fotografías que documentan el proyecto y la obra de la sede nórdica.

La gran mayoría de los planos y fotografías contenidos en la tesis se 
recopilaron del Archivo Nacional de Suecia y otra parte menor del Archi-
vo de Sverre Fehn que adquirió el Museo Nacional de Arquitectura de 
Noruega. Dado que uno de los objetivos del Museo es la difusión de la 
obra de Fehn, pienso que podría plantearse una fórmula de co-edición.

Durante el trabajo de campo se 
realizaron varias series fotográficas 
tomadas en el interior del Pabellón a 
lo largo de un día completo y desde 
distintos puntos de vista para registrar 
la variabilidad del límite superior del 
espacio. 
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