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Parece incuestionable que el Movimiento Moderno ha sido el eje 
en torno al cual han girado las experiencias arquitectónicas más 
importantes del siglo xx. El Movimiento Moderno ha sido motor 
e impulso de muchas de esas experiencias, cuando ha estado aso-
ciado a rupturas y búsquedas que sirvieron para definir la respon-
sabilidad del arquitecto ante la sociedad y su compromiso con el 
edificio y la ciudad; pero también ha sido rémora y freno de otras, 
cuando la institucionalización de esos compromisos condujo a la 
deformación y a las interpretaciones torcidas de los fundamentos 
originales. Pese a todo, aún hoy, ya entrado el nuevo siglo, podemos 
rastrear la poderosa influencia que sigue ejerciendo sobre la arqui-
tectura actual la obra de los maestros que en su momento defen-
dieron ese Movimiento Moderno, los edificios que lo representaron 
y los principios que lo sustentaron. Y esa viva cercanía hace apa-
sionantes todos los estudios sobre el asunto, especialmente los que 
–como éste de Panayotis Tournikiotis– no tienen por objeto el Mo-
vimiento en sí mismo, sino lo que los historiadores dijeron de él. 

Tratándose de una experiencia antihistoricista –surgida en buena 
medida de la más radical repulsa del pasado y de las consecuencias 
negativas del eclecticismo decimonónico–, las fuentes del Movi-
miento Moderno estuvieron, paradójicamente, muy vinculadas a 
la actividad de los historiadores, entre otras cosas porque la historia 
de la arquitectura moderna se pergeñó en paralelo a su propio de-
sarrollo. Efectivamente, al mismo tiempo que los arquitectos lan-
zaban sus proclamas y manifiestos con objeto de atraer la atención 
del público, los historiadores hicieron suya la causa de la nueva 
arquitectura, y la fuerza de este compromiso con el presente con-
dicionó su mirada hacia el pasado y el encauzamiento del futuro. 

La historia escrita del Movimiento Moderno constituye una ex-
cepción en su género porque no se escribió con el distanciamiento 
que el historiador parece necesitar para interpretar o narrar los 
hechos desde fuera; por el contrario, se hizo directamente desde 
dentro. Los historiadores participaron activamente en la construc-
ción del entramado teórico de esta nueva arquitectura e impulsaron 
sus análisis de los acontecimientos históricos desde unas claves 
contemporáneas que contribuyeron a su equipamiento programá-
tico e ideológico; y lo hicieron muchas veces a costa del rigor his-
tórico, manipulando y deformando el material con el que trabaja-
ban, para apoyar así sus argumentos. 

Las versiones de la historia

Emilia 
Hernández 
Pezzi

Emilia Hernández Pezzi  
ha sido, hasta su jubilación en 
2021, Profesora Titular del 
Departamento de Composición 
Arquitectónica (DCA) de la 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid 
(ETSAM), en el que durante años 
impartió la asignatura de 
Historia de la Arquitectura y el 
Urbanismo. El título de su tesis 
doctoral (1987) es el mismo que 
el de este libro: Historiografía 
de la arquitectura moderna.



El libro que el lector tiene en sus manos proviene de una tesis doc-
toral que, en 1987, en la Universidad de París VIII, fue objeto de 
una defensa memorable y tumultuosa. Y es que esa tesis resul tó 
sumamente controvertida. 

En ella, Panayotis Tournikiotis proponía por primera vez una 
historia del Movimiento Moderno en la arquitectura que –pres-
cindiendo completamente del estudio de los edificios y los conjuntos 
urbanos hechos realidad– se concentraba en el análisis de los textos 
que durante medio siglo habían intentado situar esas construcciones 
en la historia. Es más, el hecho de eliminar de esos escritos las 
cosas nunca dichas y las desviaciones epistemológicas llevó al autor 
a reinterpretar toda la obra edificada del Movimiento Moderno 
y, al mismo tiempo, a cuestionar las pretensiones del movimiento 
posmoderno y abrir camino así a una nueva teorización de la ar-
quitectura. 

No es casual que tuviesen que transcurrir muchos años hasta 
que el trabajo de Tournikiotis encontrase editores. Los tiempos no 
eran propicios. La aceleración de nuestra entrada en la era elec-
trónica y telemática, y la evidencia del proceso de globalización 
han sido necesarias para conferir a La historiografía de la arqui-
tectura moderna de Tournikiotis todo su sentido y su dimensión 
admonitoria: las rupturas invocadas en sus escritos por los prota-
gonistas del Movimiento Moderno, así como por sus portavoces, 
no hacían más que prefigurar esa ruptura fundamental causada 
por las redes técnicas de infraestructuras en la configuración de 
nuestro planeta. Asimismo, la nostalgia del pasado exhibida por 
el movimiento posmoderno –desde entonces restituido a su con-
dición de epifenómeno– constituía sólo el signo precursor de la 
crisis que viven actualmente los arquitectos y los urbanistas en su 
relación con dicho pasado. 

Muchos años después de la defensa de la tesis doctoral de Pa-
nayotis Tournikiotis, es ahora el destino mismo de la arquitectura 
lo que, sin duda alguna, está en tela de juicio. Entendida en su sen-
tido antropológico y ‘albertiano’, esta disciplina no podrá sobrevivir 
más que a costa de un doble planteamiento crítico y reflexivo: en 
primer lugar, deberá examinar sus relaciones con la técnica y libe-
rarse de ese discurso cínico, globalista y dominante propio de los 
sectarios de la descontextualización y los hechos consumados; y 
después deberá promover una nueva teorización que, con la me-

Una tesis controvertida

Françoise Choay

Françoise Choay, historiadora 
de la arquitectura y la ciudad, 
es profesora de la Universidad 
París VIII; de sus numerosos  
libros, se han publicado en 
español El urbanismo: utopías y 
realidades (1965) y Alegoría del 
patrimonio (2007).



Historiografía: ‘el arte de escribir la historia’; ‘la historia escrita’.1 

Las raíces griegas son mucho más antiguas: ‘istoriografia’, de 
‘istoria’, historia (narración), y ‘grafein’, escribir. La palabra 
pasó del latín al italiano, al francés y al español, y su uso en inglés 
y alemán es análogo. 

Recientemente, su significado se ha desarrollado según dos líneas 
complementarias: por un lado se refiere a la persona del historió-
grafo; y por otro, al objeto (es decir, a su obra). En esencia, el his-
toriógrafo fue hasta la época de la Ilustración un historiador nom-
brado oficialmente en relación con la corte. Voltaire –cáustico 
como siempre, pero básicamente certero– escribió en su Diction-
naire philosophique: «En Francia se suele dar el nombre de ‘histo-
riógrafo’ a un hombre de letras a quien, mediante una pensión, se 
le paga por escribir la historia, como suele decirse […]. Es muy di-
fícil que el historiógrafo de un príncipe no mienta; el historiógrafo 
de una república puede adular menos, pero nunca dice toda la ver-
dad.»2  

Sin embargo, desde el siglo xix la palabra ‘historiografía’ se ha 
usado para hacer referencia no sólo al arte de escribir la historia, 
sino principalmente al corpus de la historia escrita que describe 
conjuntos plenamente consolidados de obras históricas: por ejem-
plo, la ‘historiografía de Bizancio’, la ‘historiografía del reinado 
de Luis XIV’ o la ‘historiografía de la arquitectura moderna’. En 
otras palabras, el término denota el total de las historias escritas 
sobre un periodo cronológico específico o sobre una unidad temá-
tica concreta; y por extensión, se aplica a los conocimientos sobre 
tales conjuntos de obras o a un estudio más amplio de ellas. 

Por supuesto, este último es el uso contemporáneo y más erudito 
del término; y es, asimismo, lo que significa ‘historiografía’ en el 
título de este libro. No obstante, el sentido original aún pervive 
bajo la superficie de los textos y puede leerse entre sus líneas, lo 
que revela la participación esencialmente personal del autor (con 
corte principesca o sin ella) en el entendimiento y la interpretación 
de los acontecimientos que describe. 

Volviendo al significado original de las raíces, casi podríamos 
decir que ‘los historiadores recrean el devenir de la historia’. Como 
se verá más adelante, éste es mi verdadero campo de actuación en 
la historiografía de la arquitectura moderna: lo que exploro en 
este libro es el modo en que se ha enunciado el discurso histórico 

Prefacio

1. El Diccionario de la 
Lengua Española ofrece tres 
acepciones de ‘historiografía’: 
«1, arte de escribir la historia; 
2, estudio bibliográfico y crí-
tico de los escritos sobre his-
toria y sus fuentes, y de los 
autores que han tratado de 
estas materias; y 3, conjunto 
de obras o estudios de carác-
ter histórico.» 

2. La cita original aparece 
en la voz historiographe de 
Le Grand Robert de la lan -
gue française, 2ª edición.



Introducción

Durante los últimos cuarenta años del siglo xx, la cuestión de las 
relaciones entre la arquitectura y su historia ha sido uno de los te-
mas más importantes del debate sobre el devenir la arquitectura. 
Todos hemos estudiado con detenimiento el nuevo rumbo marcado 
por el Movimiento Moderno en los años 1920 y las consecuencias 
que tuvo para la arquitectura después de la II Guerra Mundial. 
Por otro lado, todavía estamos intentando hacer una valoración 
del significado de ese ‘retorno al pasado’ que fue un rasgo carac-
terístico de muchos y muy importantes proyectos realizados por 
los arquitectos, especialmente en el periodo posterior a 1960. Es 
precisamente esa cuestión –las relaciones, en el presente, entre lo 
que existió en el pasado y lo que debería tener lugar en el futuro– 
lo que constituye el punto de partida de este libro. Profundizaremos 
en la significación del Movimiento Moderno e intentaremos abor-
dar algunos de los principales problemas relativos a su historia. 
Por usar otra clase de terminología, trataremos de deconstruir el 
concepto de ‘modernidad’ por medio de su propia historiografía. 
Esta exploración nos permitirá percibir las relaciones entre la ar-
quitectura, el significado y el tiempo; en otras palabras, podremos 
entender la verdadera dicotomía que hay entre lo conceptual y lo 
visible, y esto nos ayudará a establecer los términos en los que se 
fundamenta la historicidad de las formas arquitectónicas.  

Sin embargo, no comenzaremos a partir de las disputas relati-
vamente recientes de los años 1970, 1980 y 1990, ni reconstruire-
mos el tedioso trasfondo de ese debate que adquirió importancia 
por primera vez a mediados de los años 1960 e incluyó gran can-
tidad de acontecimientos e interesantes discusiones. Nuestra aten-
ción se centrará en un conjunto de textos, escritos entre finales de 
los años 1920 y finales de los años 1960, que se presentan como 
historias de la génesis, el triunfo y la decadencia del Movimiento 
Moderno. Así pues, nos ocuparemos de un conjunto de textos que 
proponen interpretaciones históricas de una arquitectura casi coe-
tánea a ellos, y que registran los cambios de significado en las re-
laciones entre la arquitectura y su historia a lo largo de un periodo 
de unos cuarenta años.  

La elección de los textos llamados ‘historias’ también revela los 
campos en los que se aplicará nuestro análisis: la decisiva signifi-
cación de las palabras y el carácter fundacional de un discurso his-
tórico que, en última instancia, demuestra ser otro aspecto de la 



Capítulo I Los historiadores del arte  
y las genealogías fundacionales 
Pevsner, Kaufmann y Giedion

Como problema teórico y como disciplina autónoma, la historia 
del arte se desarrolló en Alemania mucho antes de su aparición en 
el resto de los países de Europa y en los Estados Unidos. Nikolaus 
Pevsner, Emil Kaufmann y Sigfried Giedion –todos ellos historia-
dores del arte que surgieron de esta tradición alemana– publicaron 
hacia el final del periodo de entreguerras importantes escritos en 
los que –usando un tono polémico– se esforzaron en poner los ci-
mientos del Movimiento Moderno en arquitectura y en presentar 
varias interpretaciones de su genealogía. Sus textos –especialmente 
los de Pevsner y Giedion, publicados en inglés en sus países de 
adopción– han tenido sucesivas ediciones que han alimentado a 
generaciones y generaciones de arquitectos y han desempeñado 
un papel decisivo en la configuración de la ideología del Movi-
miento Moderno; en resumen, han influido profundamente en to-
dos los estudios subsiguientes de la arquitectura moderna y en la 
investigación sobre ella. 

Los tres textos analizados en este capítulo tienen la misma razón 
de ser: sus autores, articulando un discurso que es claramente ope-
rativo, se esfuerzan por demostrar la legitimidad histórica del Mo-
vimiento Moderno –que había entrado en conflicto con la arqui-
tectura del periodo anterior– con el fin de animar a los arquitectos 
a participar activamente en su desarrollo. Escritos en los años 1930 
por historiadores educados en Alemania, los tres libros llevan el 
sello de la tradición alemana de la historia del arte. Entre sus rasgos 
comunes está la comparación antitética de periodos sucesivos. La 
arquitectura a la que hacen referencia se describe como una yux-
taposición de elementos visibles (volúmenes y formas) que se ador-
nan con juicios de valor sociales y morales. Huelga decir que los 
principios fundamentales de la historia del arte alemana forman 
el núcleo de su razonamiento: tenemos, por ejemplo, el espíritu de 
la época (el Zeitgeist), el análisis morfológico, una escala creciente 
de periodos históricos y el predominio de lo universal sobre lo in-
dividual. 

Pero a pesar de este enfoque teórico común, los textos nos ofre-
cen tres genealogías muy diferentes. La arquitectura moderna que 
intentan elaborar no comparte la misma cohesión; cada uno de 
los textos es cohesivo tan sólo dentro de sí mismo. Adolf Loos es 
el único pionero que tratan tanto Pevsner como Kaufmann; Giedion 
casi no le dedica espacio alguno. Pevsner considera a Walter Gro-



Inmediatamente después de finalizar la II Guerra Mundial, Bruno 
Zevi propuso lo que de hecho era una reevaluación del Movimiento 
Moderno y el establecimiento de una arquitectura orgánica basada 
en la obra de Frank Lloyd Wright (figura 2.1). Zevi pertenecía a 

Capítulo II El resurgimiento crítico 
Bruno Zevi

2.1. La Casa de la 
Cascada, de Frank 

Lloyd Wright, como 
ejemplo ideal de la 

arquitectura orgánica. 
De Bruno Zevi, 

Espacios de la 
arquitectura moderna 
(Barcelona: Poseidón, 

1980), página 464.



La generación de arquitectos que terminó sus estudios en el periodo 
inmediatamente posterior a la II Guerra Mundial extrajo la infor-
mación principalmente de las obras históricas de Nikolaus Pevsner, 
Sigfried Giedion y Bruno Zevi, y consideró el Movimiento Moderno 
como un hecho incontrovertible. Uno de representantes genuinos 
de esa generación fue Leonardo Benevolo,1 que escribió su libro 
Storia dell’architettura moderna 2 en los años 1950, en un momento 
en el que la reconstrucción estaba llegando a su fin y se estaban 
haciendo los primeros intentos de reevaluar y confirmar las posi-
ciones del Movimiento Moderno. La intención de Benevolo era 
verificar el método uniforme y racional del movimiento, con el ob-
jetivo último de identificar una orientación bien fundamentada 
que pudiesen seguir quienes, como él mismo, trabajaban en el ta-
blero de dibujo. Así pues, para él era importante conseguir vincular 
la continuidad del movimiento con las experiencias del pasado, 
evitar los mismos errores e inaugurar un nuevo ciclo de experiencias 
aún más amplias. El libro llegó a ser uno de los textos más comunes 
usados en las escuelas de arquitectura, influyó en millares de estu-
diantes y todavía hoy sigue contribuyendo al debate sobre el papel 
y la posición histórica del Movimiento Moderno, desde una óptica 
claramente política.3 

«Una historia de la arquitectura moderna gira necesariamente 
en torno al presente, y la referencia fundamental para todo nuestro 
razonamiento es la arquitectura actual, que ya previamente nos 
ha comprometido en una opción operativa, antes de llegar a ser 
objeto de indagación histórica.»4 Esta posición inicial revela la na-
turaleza abiertamente operativa del planteamiento de Benevolo: 

Capítulo III La confirmación social 
Leonardo Benevolo

1. Leonardo Benevolo 
(1923-2017) estudió arquitec-
tura en Roma, donde se tituló 
en 1946, poco después de aca-
bar la guerra. Dio clase de his-
toria de la arquitectura en las 
escuelas de Roma, Florencia, 
Venecia y Palermo, y también 
ejerció la profesión, intentan-
do así conciliar los aspectos 
técnicos e históricos de su tra-
bajo. 

2. Leonardo Benevolo, Sto-
ria dell’architettura moderna 
(Bari: Laterza, 1960). En 

2011 el libro iba ya por su 
31ª edición. Se tradujo al es-
pañol en 1963 (Historia de 
la arquitectura moderna; Ma-
drid: Taurus), al inglés en 
1971, al portugués en 1978, 
y al japonés, al francés y al 
alemán en 1979. En lo suce-
sivo se hará referencia a la 2ª 
edición española (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1974), para la 
cual se utilizó la 4ª edición 
ita liana. 

3. Leonardo Benevolo ha 
publicado, entre otros, los si-

guientes libros: Introduzione 
all’architettura (Bari: Later-
za, 1960; primera versión es-
pañola: Introducción a la ar-
quitectura; Madrid: Her-
mann Blume, 1979); Le ori-
gini dell’urbanistica moder-
na (Bari: Laterza, 1963; ver-
sión española: Orígenes del 
urbanismo moderno; Ma-
d r i d :  H e r m a n n  B l u m e , 
1979); Storia dell’architettu-
ra del Rinascimento (Bari: 
Laterza, 1968; primera ver-
sión española: Historia de la 

arquitectura del Renacimien-
to; Taurus, Madrid, 1972); 
La città italiana del Rinasci-
mento (Milán: Il Polifilo, 
1969); Storia della città (Ba-
ri: Laterza, 1975); L’ultimo 
capitolo dell’architettura 
moderna  (Bari :  Laterza, 
1985); y recientemente L’ar-
chitettura del nuovo millen-
nio (Roma y Bari: La terza, 
2006). 

4. Benevolo, Historia de la 
arquitectura moderna, pági -
na 6.



El historiador norteamericano Henry-Russell Hitchcock ocupa en 
nuestro corpus una posición que es singular en muchos aspectos. 
Para empezar, se trata sin duda del primero de nuestros autores, 
puesto que sus dos libros, Modern architecture: romanticism and 
reintegration1 y The international style: architecture since 1922,2 
se publicaron en 1929 y 1932 respectivamente, es decir, antes que 
los de Emil Kaufmann, Nikolaus Pevsner y Sigfried Giedion. En 
ellos se propone una genealogía para la fundación del Movimiento 
Moderno y, al mismo tiempo, una gramática para uso de los ar-
quitectos. Y eso no fue todo; en 1958, Hitchcock regresó al campo 
de la historiografía con una obra titulada Architecture: nineteenth 
and twentieth centuries,3 una historia manifiestamente neutral que 
(de un modo superficial, en todo caso) enfría el debate sobre el 
curso de la arquitectura moderna a finales de los años 1950. En 
consecuencia, Hitchcock4 ocupa dos posiciones diferentes: una al 
inicio del Movimiento Moderno, y otra al final. Es más, este autor 

Capítulo IV La objetivación 
Henry-Russell Hitchcock 

1. Henry-Russell Hitch-
cock, Modern architecture: 
romanticism and reintegra-
tion (Nueva York: Payson & 
Clarke, 1929). El libro ha te-
nido ya tres re impresiones 
(Nueva York: Hacker Art 
 Books, 1970; Nueva York: 
Ams Press, 1972; Nueva 
York: Da Capo Press, 1993); 
la tercera de ellas cuenta con 
un prólogo de Vincent Scully; 
versión española: La arqui-
tectura moderna: romanticis-
mo y reintegración (Barcelo-
na: Reverté, 2015); en lo su-
cesivo se hará referencia a la 
edición española. 

2. Henry-Russell Hitch-
cock y Philip Johnson, The in-
ternational style: architecture 
since 1922 (Nueva York: 
W.W. Norton, 1932). El libro 
se reimprimió en 1966 con un 
nuevo prólogo y un apéndice 
de Hitchcock; y de nuevo en 
1995 con un prólogo de John-
son. Se tradujo al italiano en 
1982, al español en 1984 (El 
estilo internacional: arquitec-
tura desde 1922; Murcia: CO-
AAT] y al alemán en 1985. En 

lo sucesivo se hará referencia 
a la edición española. 

3. Henry-Russell Hitch-
cock, Architecture: nine teenth 
and twentieth centuries (Har-
mondsworth: Penguin Books, 
1958). En términos cronoló-
gicos, el libro concluía una im-
portante colección titulada 
‘The Pelican History of Art’, 
cuyo director fundador había 
sido Nikolaus Pevsner. El li-
bro se reimprimió con regula-
ridad y sufrió revisiones más 
o menos importantes en 1963, 
1968 y 1977. Yale University 
Press lo reimprimió en 1992. 
Se tradujo al francés y al es-
pañol en 1981 (Arquitectura 
de los siglos XIX y XX; Ma-
drid: Cátedra) y al italiano en 
1989. En lo sucesivo se hará 
referencia a la edición espa-
ñola. 

4. Henry-Russell Hitch-
cock (1903-1987) estudió en 
la Universidad de Harvard y 
se tituló en su Escuela de Ar-
quitectura en 1927. Historia-
dor de la arquitectura por an-
tonomasia, dio clase en el 
Massachusetts Institute of 

Technology, en Yale, en Cam-
bridge (Inglaterra), en el Ins -
titute of Fine Arts de la Uni-
versidad de Nueva York, y en 
Harvard. Ocupó también la 
cátedra de arte Sophia Smith 
del Smith College. Fue un es-
critor muy prolífico. Además 
de las tres obras antes men-
cionadas, sus libros más im-
portantes son: The architec-
ture of Henry Hobson Ri -
chardson and his time (Nue-
va York: Museum of Modern 
Art, 1936); In the nature of 
materials, 1887-1941: the 
buildings of Frank Lloyd 
Wright (Nueva York: Duell, 
Sloan and Pearce, 1942; ver-
sión española: Frank Lloyd 
Wright: obras 1887-1941; 
Barcelona: Gustavo Gili, 
1978); Painting toward archi-
tecture (Nueva York:  Duell, 
Sloan and Pearce, 1948); Ear-
ly Victorian architecture in 
Britain (New Haven: Yale 
University Press, 1954); y 
German Renaissance archi-
tecture (Princeton: Princeton 
University Press, 1981). Pue-
de encontrarse una bibliogra-

fía detallada en: James H. 
Grady  y  Henry-Russe l l 
Hitchcock, “Henry-Russell 
Hitchcock: the first thirty 
years”, en Hitchcock, Gro -
pius, Johnson, Early Virginia, 
edición a cargo de William B. 
O’Neal, American Associa-
tion of Architectural Biblio -
graphers, actas, volumen 1 
(Charlo ttes ville: University 
Press of Virginia, 1965), pá-
g inas  1 -22 ;  Wi l l i am B . 
O’Neal, “Henry-Russell 
Hitchcock: the fourth deca -
de”, en Hitchcock, maga zi -
nes, Adam, Vaux, Aalto, 
American Association of Ar-
chitectural Bi bliographers, ac-
tas, volumen 5 (Charlot tes -
ville: University Press of Vir-
g in ia , 1968) ;  y  Wil l iam 
Foulks, “Henry-Russel l 
 Hit ch cock: publications 
1967-1981”, en In search of 
mo dern architecture: a tri -
bute to Henry-Russell Hitch-
cock, edición a cargo de He-
len  Searing (Nueva York: Ar-
chitectural History Founda-
tion; Cambridge: MIT Press, 
1982), pá ginas 361-362.



A principios de los años 1960, la historiografía de la arquitectura 
moderna dio un giro decisivo y tomó una nueva dirección. La ob-
jetivación introducida por Henry-Russell Hitchcock y el intento 
de confirmación por parte de Leonardo Benevolo se entrecruzaron 
con lo que era, de hecho, una nueva interpretación de las relaciones 
entre el Movimiento Moderno y su pasado, propuesta por Reyner 
Banham. Este historiador británico –que había surgido de la esfera 
de influencia de Nikolaus Pevsner– ponía en tela de juicio esa po-
sición, generalmente aceptada, que veía en la arquitectura del 
siglo xx una completa ruptura con la tradición académica y una 
continuación directa de las ideas del movimiento inglés Arts and 
Crafts y los ingenieros del siglo xix. Banham argumentaba que, 
pese a su deseo declarado de aprovechar todos los avances de la 
revolución tecnológica, los arquitectos modernos no habían con-
seguido elaborar una estética capaz de expresar su propia era de 
la máquina, que era también la primera de esta clase. La super-
vivencia del modelo griego y la persistencia de algunas de las 
reglas básicas de la estética clásica (como los cuerpos geométricos 
puros,1 la coherencia según Leon Battista Alberti,2 y la armonía 
de las proporciones 3 ponían de manifiesto que las formas desnu-
das de los años 1920 obedecían aún a ciertos preceptos de la tra-
dición académica. Por decirlo de otro modo, en los edificios mo-
dernos había una contradicción entre la naturaleza cambiante y 
progresista de la tecnología, y la naturaleza inalterable y eterna 
de la estética clásica. Frente a la inercia de los valores arquitectó-
nicos establecidos, sólo los futuristas afirmaban que la estética 
beaux-arts no podía conciliarse con las nuevas condiciones de la 
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1. Banham hace un regis-
tro sistemático de las apari-
ciones implícitas o explícitas 
de los sólidos regulares (cu-
bos, conos, esferas, cilindros 
y pirámides) en el discurso 
de los arquitectos modernos, 
y enfatiza el carácter simbó-
lico y el compromiso con el 
pasado de la mística conver-
gente implícita en las formas 
geométricas primarias, la 
producción mecánica de ob-
jetos-tipo y la belleza absolu-
ta de la estética platónica. 
Véase Banham, Teoría y dise-

ño en la primera era de la má-
quina, páginas 165, 211, 
232, 276 y 319 de la edición 
española (véase la referencia 
bibliográfica completa en la 
nota 16). 

2. Banham señala la pre-
sencia implícita de Alberti 
(«nada puede agregarse, na-
da puede quitarse») en el en-
sayo fundamental de J.J.P. 
Oud “Über die zukünftige 
Baukunst und ihre architek-
tonischen Möglichkeit”, es-
crito en 1921, pero sólo pu-
blicado más adelante en su 

libro Holländische Architek-
tur (Múnich: Albert Langen, 
1926). La referencia de Ban-
ham a la coherencia de Al-
berti centraba su atención 
una vez más en la estética 
académica, pese a la total au-
sencia de detalles de la tradi-
ción académica. Véase Ban-
ham, Teoría y diseño, pági -
nas 171-172. 

3. «Al elegir las matemáti-
cas como fuente de prestigio 
tecnológico para sus propias 
operaciones mentales, figuras 
como Le Corbusier y Piet 

Mondrian coincidieron en es-
coger la única parte importan-
te de la metodología científica 
y tecnológica que no era nue-
va, que había tenido igual vi-
gencia en la era premaquinis-
ta.» (Banham, Teoría y dise-
ño, página 320.) Sobre el pa-
pel de las proporciones en Au-
guste Choisy y su influencia 
en el Movimiento Moderno 
(y también sobre el papel de 
los trazados reguladores de 
Le Corbusier), véase Banham, 
Teoría y diseño, pá ginas 42-
43 y 261-262.



En los años 1950, la incertidumbre sobre los proyectos de la ar-
quitectura moderna aumentó sin parar; y en el umbral de los años 
1960, estalló como un verdadero cuestionamiento en los escritos 
de Reyner Banham. Partiendo de la crisis general de los valores es-
tablecidos, los historiadores de la generación más joven pusieron 
en duda la pertinencia de las genealogías y las interpretaciones pre-
sentadas por los historiadores de las generaciones precedentes; al 
mismo tiempo, en sus propios textos históricos intentaron restaurar 
la verdad y explorar el significado de la investigación histórica en 
un sentido más genérico. Estos esfuerzos planteaban nuevas con-
diciones y nuevas orientaciones que desmantelaban la concepción 
y la unidad del Movimiento Moderno. Por un lado, estos historia-
dores investigaban la relación entre las intenciones de los arqui-
tectos modernos y la realidad de sus proyectos: esto es, las relacio-
nes entre las ideas y las formas; por otro, se esforzaban por 
restaurar la continuidad histórica de la ciudad en nombre de una 
reevaluación global del pasado. A principios de los años 1960, la 
historia se había convertido en un medio de deliberación teórica 
destinado a acentuar la fragilidad del Movimiento Moderno, con 
el objetivo último de allanar el terreno para una arquitectura di-
ferente y, en esencia, inminente. 

El historiador y teórico británico Peter Collins 1 estaba entre los 
representantes más destacados de este periodo de regeneración. 
Changing ideals in modern architecture, 1750-1950,2 su libro más 
importante, tuvo un efecto catalizador sobre el rumbo seguido por 
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Peter Collins

1. Peter Collins (1920-
1981) estudió arquitectura en 
el College of Art de Leeds. 
Durante un tiempo trabajó 
en Francia, en el proyecto de 
estructuras de hormigón ar-
mado, la mayor parte de ellas 
para la reconstrucción de 
Le Havre llevada a cabo por 
Auguste Pe rret. Desde 1956 
hasta su fallecimiento dio cla-
se de historia y teoría de la 
arquitectura en la Universi-
dad McGill de Montreal. 
Más información sobre su vi-
da y su obra puede encontrar-
se en John Bland, “Peter 
Collins”, Society of Architec-
tural Historians Newsletter, 

volumen 26, número 2 (abril, 
1982), páginas 4-5. 

2. Peter Collins, Changing 
ideals in modern architecture, 
1750-1950 (Londres: Faber 
& Faber, 1965). La primera 
edición se publicó también en 
Canadá, donde Collins esta-
ba dando clase por entonces 
(Montreal: McGill-Queen’s 
University Press, 1965). El li-
bro se reimprimió en 1967 y 
1971; y más recientemente, 
en 1998, se hizo una segunda 
edición que incluía un prólo-
go de Kenneth Frampton. Se 
publicó una traducción espa-
ñola en 1970 (Los ideales de 
la arquitectura moderna; su 

evolución (1750-1950); Bar-
celona: Gustavo Gili, 1970; 
en lo sucesivo se hará referen-
cia a esta edición), una italia-
na en 1972, y una china en 
1987. Collins escribió otros 
dos libros importantes: el pri-
mero de ellos, Concrete, the 
vision of a new architecture: 
a study of Auguste Pe rret and 
his precursors  (Londres: 
Faber & Faber, 1959) es al 
mismo tiempo una genealo-
gía del uso del hormigón ar-
mado en la arquitectura, y 
una monografía sobre Perret, 
por quien Collins sentía un 
gran aprecio; por su parte, 
Architectural judgement 

(Londres: Faber & Faber; 
McGill-Queen’s University 
Press, 1971) es un estudio 
comparativo de la arquitec-
tura y el procedimiento judi-
cial, que se centra en el pen-
samiento que hay detrás de 
las decisiones tomadas en el 
ejercicio de la profesión de 
arquitecto. Véase también 
“Peter Collins: selected writ-
ings”, Fifth Co lumn, volu-
men 4, número 3-4 (verano, 
1984), páginas 3-96, una re-
copilación de veintiséis artí-
culos de revistas y otros escri-
tos de Collins, con una biblio-
grafía bastante más extensa 
(pági nas 95-96).



La evolución que hemos ido siguiendo –iniciada con los historia-
dores del arte de los años 1930 y con los fundamentos inexora-
blemente positivos de un discurso histórico sobre la arquitectura 
del Movimiento Moderno– terminó a finales de los años 1960, 
con el predominio de un discurso histórico de diferente índole: un 
discurso que era claramente crítico, por no decir negativo. El autor 
cuya obra marca el final de esta evolución es Manfredo Tafuri, y 
su libro más importante, Teorie e storie dell’architettura, se publicó 
en ese año crucial de 1968, algo que, sin duda, no fue una coinci-
dencia.1 

Tafuri estudió arquitectura,2 pero se dedicó «al oficio de histo-
riador», que consideraba sólo «una parte esencial del oficio de teó-
rico político».3 Su historia no propone una arquitectura para la 
sociedad del presente ni para la del futuro. A diferencia de los his-
toriadores que le precedieron, Tafuri creía –dentro de un pensa-
miento estrictamente marxista– que la lucha por una ‘sociedad li-
berada’ debería anteponerse a la búsqueda de una arquitectura 
para esa sociedad, que en todo caso surgiría retroactivamente como 
una consecuencia más o menos natural de los cambios. Por eso su 
historia carece de unos principios fundamentales y de una tesis so-
bre la esencia de la arquitectura. Lo que propone Tafuri es una crí-
tica de la arquitectura –o, para ser más precisos, una crítica de las 
ideologías arquitectónicas– entendida como un instrumento para 
la educación revolucionaria que prepararía el terreno a un cambio 
radical de la sociedad capitalista. 

Capítulo VII La historia como crítica 
Manfredo Tafuri

1. Manfredo Tafuri, Teorie 
e storia dell’architettura (Bari: 
Laterza, 1968). La segunda 
edición se publicó poco des-
pués, en 1970, y contiene una 
nota muy interesante del pro-
pio autor. Luego hubo más 
ediciones: en 1973, 1976 
(con una nueva nota), 1980, 
1986 y 1988. El libro se tra-
dujo al español en 1973 (Teo-
rías e historia de la arquitec-
tura; Laia, Barcelona; reedi-
ción: Madrid: Celeste, 1997), 
al francés en 1976 (con un 
prólogo de Hubert Damisch 
y un prefacio del propio Ta-

furi), al portugués y al inglés 
en 1979, al japonés en 1985 
y al chino en 1991. La traduc-
ción española corresponde a 
la edición italiana de 1973 e 
incluye la nota de la de 1970; 
en lo sucesivo se hace referen-
cia a esa primera edición de 
1973. 

2. Manfredo Tafuri (1935-
1994) se tituló en 1960 en la 
Universidad de Roma. A par-
tir de 1968 dio clase de his-
toria de la arquitectura en el 
Istituto Universitario di Ar-
chitettura de Venecia, donde 
fundó y dirigió sucesivamente 

el Departamento de Análisis 
Crítico e Histórico de la Ar-
quitectura y el Instituto de 
Historia de la Arquitectura. 
Puede encontrarse más infor-
mación sobre Tafuri y su 
obra en: Giorgio Ciucci, “Gli 
anni della formazione”, Ca-
sabella, 619-620 (enero-febre-
ro, 1995), páginas 12-25; An-
drea Guerra y Cristiano Tes-
sari, “L’insegnamento”, ibi-
dem, páginas 124-129; Joan 
Ockman, “Venezia e New 
York”, ibidem, páginas 56-
71; y Jean-Louis Cohen, “La 
coupure entre architectes et 

intellectuels, ou les enseigne-
ments de l’italophilie”, In Ex-
tenso, 1 (1984), páginas 182-
223. 

3. Véase Manfredo Tafuri, 
“The culture markets”, entre-
vista de Françoise Véry, Ca-
sabella, 619-620 (enero-febre-
ro 1995), página 43; publica-
da originalmente como “En-
tretien avec Manfredo Tafu-
ri”, Architecture, Mouve-
ment, Continuité, 39 (junio, 
1976), páginas 64-68. Esta 
entrevista trata de la publica-
ción de la edición francesa de 
Teorie e storie.



La escritura de las historias 

1. En este caso, mi defini-
ción está tomada de Paul Vey-
ne, de su artículo sobre la 
‘Historia’ en la Encyclopae-
dia Universalis, volumen 9 
(1985), página 352.

Este análisis de las historias de la arquitectura moderna ha tenido 
tres objetivos principales: poner de manifiesto los cambios cons-
tantes habidos en una elaboración discursiva (la de la historia) 
con respecto a un objeto relativamente inmutable (el Movimiento 
Moderno); plantear la cuestión de las diferentes apreciaciones de 
los hechos y de los cambios en su nueva transmisión según las in-
tenciones de cada historiador; y ver las alteraciones producidas 
en la estructura de esos discursos en conjunción con las transfor-
maciones habidas en su objeto per se, es decir, en la modernidad, 
que aquí se trata como la relación entre el presente y el pasado de 
la arquitectura y su futuro. A partir de aquí, el análisis afronta ex-
plícitamente el problema más decisivo planteado por el estudio 
realizado hasta ahora, a saber: las relaciones entre la historia y la 
arquitectura que se adivinan entre líneas en los textos históricos. 

En efecto, el corpus de este libro se compone de historias que 
versan –en mayor o menor medida– sobre el mismo objeto, pero 
que lo presentan a través de diferentes genealogías, interpretaciones 
y descripciones; que son fieles al entramado de los diferentes dis-
cursos; y que se basan en diferentes concepciones de la sociedad, 
la historia y la arquitectura. Si aceptamos que la palabra historia 
denota por igual lo que sucedió y la narración de lo que sucedió,1 
hemos de aceptar también que hay varias narraciones –es decir, 
varias historias– que presentan la misma serie de acontecimientos 
de maneras muy diferentes. En la introducción ya he dejado claro 
que este estudio no se ocupa de la realidad objetiva, sino que su 
propósito es analizar el discurso histórico, la práctica discursiva 
que ‘construye’ esos objetos cuya historia escribe. Con esta pers-
pectiva, hemos hablado sólo de las narraciones de ‘lo que ocurrió’. 

En nuestra lectura comparativa de los textos históricos, hemos 
visto que hay muchos movimientos modernos que difieren sensi-
blemente entre sí. Estas diferencias no derivan sólo de las distancias 
que separan el ‘ser’ y el ‘significar’. Los historiadores de nuestro 
corpus se han planteado la cuestión de definir la arquitectura mo-
derna y la modernidad en general, pero en sus textos esas defini-
ciones no están sometidas a ninguna elaboración teórica. Efecti-
vamente, las definiciones son circulares y dependen de las personas, 
las ideas y los proyectos que los propios autores deciden llamar 
modernos. Pero hay tales diferencias entre un autor y otro en cuan-
to a las personas, las ideas y los proyectos elegidos, que en última 

Capítulo VIII



La historiografía de la arquitectura moderna de Panayotis Tour -
nikiotis es un libro clave. Así lo han considerado numerosos autores, 
colegas y estudiosos de esta disciplina, desde su publicación. 

Pero la vida de este libro empezó antes, como explica el autor 
en el prefacio y Françoise Choay en su proemio.1 La tesis elaborada 
en 1987 en París se registró finalmente en 1988.2 Tuvieron que pa-
sar once años más, hasta 1999, para que el trabajo se publicase 
en forma de libro, pero en inglés.3 La primera reseña aparecida 
decía que el diseño ponía de manifiesto la «errónea interpretación, 
o tal vez la ignorancia, del contenido del libro» y que «cualquier 
edición nueva debería contar con un enfoque novedoso, apropiado 
y receptivo en su diseño».4 Tan sólo dos años después, en 2001, 
apareció la primera edición española.5 Y al año siguiente (2002), 
el autor preparó la versión en su lengua materna: el griego.6 La 
última prueba de la influencia global del libro ha sido su traducción 
al chino, aparecida en 2012.7 Agotada la citada edición española 
(y desaparecida la editorial que la publicó), esta nueva edición pre-
tende ser tanto un reconocimiento de la aportación original de 
Tournikiotis como una revisión de su impacto posterior y de los 

Después de Tournikiotis 

De izquierda a derecha, 
cubiertas de las 
ediciones del libro en 
inglés (1999), español 
(2001), griego (2002) 
y chino (2012).
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1. Véanse las páginas 18-
19 y 13-14 respectivamente; 
en lo sucesivo, las notas sin 
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rencia a la pre sente edición. 

2. Historiographie de l’ar-
chitecture moderne, tesis di-
rigida por Françoise Choay, 
doctorat d’état (Facultad de 
Geografía, Universidad de Pa-
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3. The historiography of 
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ver si ty Press, 2012. 
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La historiografía 
de la arquitectura moderna

Este libro trata de otros libros. Concretamente, se estudian en él 
las nueve ‘historias’ de la arquitectura moderna que el autor con-
sidera más representativas en su intento por explicar el movimien-
to arquitectónico más característico del siglo XX. 

La escritura siempre ha ejercido una poderosa influencia sobre 
la arquitectura. Efectivamente, el estudio del Movimiento Moder-
no no puede separarse de cierta fascinación por los textos que han 
tratado de explicar la idea de una nueva arquitectura en una nue-
va sociedad. Desde los años 1940, la cuestión de las relaciones de 
la arquitectura con su historia –o, dicho de otro modo, de los edi-
ficios con los libros– ha sido uno de los temas más importantes 
planteados en los debates sobre el curso seguido por la arquitec-
tura moderna. 

El autor sostiene que la historia de la arquitectura moderna 
suele estar escrita desde el presente, proyectando así hacia el pa-
sado nuestras preocupaciones actuales, de modo que el ‘inicio’ del 
relato actúa realmente como una ‘representación’ de su final. En 
este libro, los edificios son las citas, mientras que los textos for-
man la estructura. 

La investigación se centra en un grupo de libros escritos por los 
principales historiadores del siglo XX: Nikolaus Pevsner, Emil 
Kaufmann, Sigfried Giedion, Bruno Zevi, Leonardo Benevolo, 
Henry-Russell Hitchcock, Reyner Banham, Peter Collins y Man-
fredo Tafuri. Para examinar el pensamiento de estos estudiosos, el 
autor recurre a conceptos de la teoría crítica, relacionando así la 
arquitectura con modelos históricos más amplios. 

Por otro lado, esta edición ofrece una magnífica oportunidad 
para revisar las versiones castellanas de los nueve textos que se es-
tudian en el libro. Dos de ellos (Espacio, tiempo y arquitectura, 
de Giedion, y Arquitectura moderna, de Hitchcock) han sido tra-
ducidos y publicados recientemente por esta editorial.

Editorial Reverté 
www.reverte.com

Ilustraciones de cubierta: 
cubiertas de las versiones 
españolas de los libros 
analizados en este manual.
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