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Un correcro esmdio de la Arquitecmra Moderna debe situar 10s becbos contemporb 
neos con la suficiente perspecriva histbrica, retrocediendo en el pasado cuanta sea necesa- 
no. 

SegGn Leonarda Benkvolo, autor al que nos referiremos en varias ocasiones, lahasta 
la segunda mitad del siglo XVIII, las formas, 10s mktodos de proyectar, el comportamien- 
to de 10s prayectistas, de 10s clientes, y de 10s realizadores, (...) la naturaleza del servicio 
que el arquitecto rinde a la sociedad y las funciones que la sociedad le ha delegado (cain- 
ciden en colocar) en primer plano el estudio de 10s valores formales, (...) utillzhdndose las 
variacianes del repertorio formal para diferenciar artistas, escuelas, periodos ...n. Asi, 
despuks del Barroco podriamas hablar de Neaclasicismo, Eclecticismo, etc. 
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culturales de aquel momenta, y que nuevos problemas h i  pasado a o.cupar un primer 
plano. Si nos limitamos a una bistoria de las formas, de 10s estilos, la Arquitectura Mo- 
derna supondria una kpaca mas. Pero es una respuesta a 10s cambios sociales y econbmi- 

Creemos que la arquitectura moderna se caracteriza porque lo cotidiano entra a 
formar parte de sus manifestaciones, y ksta no queda reducida a monumentos y obras 
~inrnl l l re1~ .-. 

Origen: La Arquiteara Moderna nace a1 calor de 10s adelantos tCcuicos y culturales 
ligados a la Revolucibn Industrial, y con sus consiguientes implicaciones construcivas y 
urhaaisticas. 

Estas nuevas reflexiones cristalizan en una linea coherente de pensamiento y accibn, 
que se podria fechar en 1919, a cabdo entre le dos Guerras Mundiales, cuando Walter 
Gropius inaugura la Bauhaus, primera escuela de arquitectura moderna que desvinculaba 
el andisis racional de 10s estilos oasados. 

La formacib del Movimiento Moderno: A comienzos del sigh XX una segunda ola 
de innovaciones tkclucas (la primera seria la posterior a la Revolucibn Industrial) influ- 
yen sobre las tCcnicas de constmcci6n. El acero sustituye al hierro fundido, y se incorpo- 
ra el hormigbn. Las instalaciones de comunicacibn, como el ascensor y el telkfono, posi- 
bilitan crea; edificios de muchas plantas 

, " .  
Alemania: "Deutscher Werkbundr. Coincide bacia el mil novecientos una minoria 

de tkcnicos de economla, politicos y anistas que bacen posible una iniciativa como el 
Werkbund. cuva finalidad es ennablecer el trabaio artesano relacionhndolo con el ane v , 
con la industria. La asociacibn quiere seleccionar lo mejor de estos tres factares y de las 
fuerzas manuales. En kl maduran Gro~ius  Y Mies Van der Rohe. erandes maestros del * .  . "  
Movimiento Moderno. Gropius en 1911 se plantea: <,En la construccibn de edificios in- 
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dustriales, ipueden ponerse de acuerdo las exigencias artisticas con las pr6cticas y econb .. 
r l l l c d o " .  
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sociedad alemana ... 

La Bauhaus. Bajo la direccibn de Gropius, la Bauhaus afirma la necesidad de una 
metodologia racional fundada sobre las leyes de la naturaleza y de la mente humana 
dande encuentren eauilibrio las exieencias materiales v Las espirituales de las personas 

La respuesta del pliblico. La nueva arquitectura, en manta que se apoya en las venta- 
jas funcionales, es aceptada, pero no en cuanto al nnevo lenguaje arquitectbnico que 
comports: abstraccibn, frialdad, ausencia de decoracibn ... Alin hay se conserva esta idea 
y el gusto popular va captando la esencia racional, la ligereza, la buena ejecucibn y la 
diafanidad de 10s espacios antes que su aspect0 visual. 

Algunas propuestas rnodificadaras de las tipologias hasta entonces mhs corrientes 
comenzarh a aparecer en barrios ya construidos. La creacibn del barrio Weissenhof trae 
consigo la separacidn del trifico rodado del peatonal. El pliblico de la kpoca, se& co- 
mentarias escritos, lo percibe como una nueva concepcibn de la manera de vivir, que se 
apresura a modificar el ambiente urbano. 

Los arouitectos de Movhiento Moderno. desarrollan una extensa teoria sobre la 
v~vlcnd moJcmr, haclcndo,c prupt~crr.15 qur irlclu\,cn rl mr,htlt~rl~, rcflrxn oanJu, por 
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nera mb o menos acertada, se centran en las personas que habitan las casas, sus necesida- 
des de espacio, luz, confort anistico; el arquitecto disefia todo el ambiente humano, y se 
cuestiona si no estar6 influyendo sobre el hombre mismo. 

El Mavimiento Moderno con sus exposiciones intenta explicar y hacer comprensi- 
ble a todos una alternativa a la manera traditional de habitar, y son un gran medio de 
influencia del aiauitecto demiureo sobre la opinibn ~liblica. Hilberseimer escribe en 
1927: caracceres distributivas, 10s factoris cientlficos y sociolbgicos ejercen una 
influencia considerable. Pero, sobre toda, domina la voluntad creadora del arquitecto. 
(...) La Arquitectura es la cxpresibn de la muma compenetracidn de todos 10s elementos 
bajo el dominio de una voluntad. No se trata de una aspiracibn formal a la modas. (En 
"Moderne Bauforme.). 

Bruno Taut en 1929 resume en cinco las necesidades: 
1 Mayor utilidadposible del edificio. 
2 Los materiales la constmccibn se subordiman a la utilidad. Y 3 Belleza: Relacian entre el edificio y la finalidad, aprovechando la expresibn de 10s 

materiales y la elegancia del sistema constmctivo. 
4 La belleza del edificio reside en su bondad, siendo ksta funcional. 
5 La casa es el producto de una disposicibn social. 
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La arauitectura influve al hombre Doraue se le acerca en cada momento de su iorna- . . 
. i~ .  .d cunrrario quc 11 Iccrurl. Id plntur~ o 11 I I I ~ ~ \ I C , I .  (lue h l n  dr cspcrar p.lra in h r t r u t c  
1 nlsmcnrsr dc i c ~ u  I'cru c\tr. prlmrr pcrir,.lo Jrl hlo\.~tn~tnrt, hlo.krns no dldlce., con 
el homhre en tkrminos sent&ntales,>ino que se apela a su razbn. 

" 

Arquitectura social: Canocemos con este nombre aquella que no se ocupa de clien- 
tes particulares, sino que trabaja con una promotora, estando la mayorfa de las veces 
subvencionada. Lade la primera posguerra mundial se caracterizb por una estandariza- 
cidn de las tipologias, inclusihn de zonas verdes, provisibn de escuelas etc ... 

En 1927 Walter Gropius concibe Siedlungen o barrios gigantescos, con bloques 
orientados de None a Sur, para distribuir sohre las dos fachadas la iluminacihn solar. No 
es una campasicibn casual, sino una modificacihn controlada y ordenada en el ambiente 
de la periferia. Se estudia en las viviendas una zona de d a  y otra de nache. La duposicibn 
de las ventanas permite la ventilacibn cmzada. El problema de la vivienda minima con- 
siste en estahlecer un espacio con aire, luz y calor que el homhre necesita para poder 
desarrollai plenamente sus funciones vitales, sin limitaciones debidas a la vivienda mis- 
ma. 

En Espaiia, el primer edificio de cierta envergadura que responde a estas caracteristi- 
cas es la casa Bloc, de Luis Sen Parcelona, 1931). 

Le Corbusier y 10s CIAM (Congreso International de Arquitectura Moderna). La 
dedaraci6n publicada tras de uno de estos congresos dice: ~ L o s  arquitectos ahajo firman- 
tes afirman (...) que el destino de la arquitectura es expresar el espiritu de una epaca, can 
sus exigencias materiales, espirituales y sentimentales. (...) Esth al servicio de la persona 
humana. (...) 

Los ties usas fundamentales que la urhadstica debe preocuparse de llevar a caho 
son: hahitar, trabajar y distraer (luego se aiiadirhun cuarto: desplazarse). (...) El pbblico 
esth mal informado, y 10s mismos usuarios generalrnente no saben faimular sus deseos en 
cuestiones de alojamientar. 

Le Corbusier cultiva la idea de una arquitectura demibrgica donde la actitud de la 
mayoria est; regulada por la accibn ilustrada de una minoria. Los arquitectos se acercan 
al estado para influir en la sociedad, abandonando la pasicibn alejada y a la vez privilegia- 
da de 10s anistas de la van~ard ia .  

Alrededor de 10s aiioi 30, la Arquitectura Moderna alcanza su mkimo prestigio y 
popularidad. Es el momento en que se pone de moda y la atraccibn del repertorio formal 
elaborado por 10s arquitectos induce a muchos otros esencialmente nomodernos pero 
que modernizan mhs o menos, su lenguaje. Entre 1929 y 1931 aparecen la Villa Sahoya 
de Le Corbusier, la Villa Tugendhat en Brno, de Mies Van de Rohe, y la Columbus 
Haus en Berlin, de Meldensohn, que se hacen famosas y sirven como punto de referencia 
a1 menos en cuanta a estdo. 

Comienzo de la revisibn. En la Segunda P o s ~ e r r a  Mundial, el urbanism0 del Movi- 
miento Moderno entra en crisis. v se ~ r o ~ o n e  u& budad menos onoeonal v zonificada, ., . . - ,  
buscando un mayor acercamiento a la compleja realidad del ambiente urbano. Respecto 
a la vivienda, la dureza de la abstraccih comienza a dulcificarse, incluso en 10s mismos 
arquitectos que, antes de la guerra hicieron las propuestas mas descarnadas y ausentes de 
decoracihn. 

En esta segunda mitad de siglo, la confianza en la ciencia positiva, omipotente, del 
siglo pasado, se va per&enda. La vivienda como mhquina es una idea que parece perder 
de vista al hombre. El Movimiento Moderno es padre de la arquitectura presente, pero 
ksta se encuentra disgregada en una infinidad de pokticas personales. 



Las propuests actnales a nivel de vivienda. Entre muchas arras, podemos distinguir 
la vivienda unifamiliar de la colectiva: cada una Dosee sus ventaias e inconvenientes. La 
unifamiliar permite un contact0 direno y primdo con el jardin,hayor independencia y 
flexibilidad, pero es m b  cara; ademis, la baia densidad ohl i~a  a grandes desplazamientos 
hacia el l u rk  de trabaio. A N vez. la ausenda de calles com&ciaies v de ocio, a presencia ~~ ~ ~ 

de &bole; la lejaniide la casa respecto a la linea de fachada, hacen que tengan menos 
vida, y su trbsito se vuelve mbs peligroso. 

La vivienda coleaiva dtsminuye la privacidad de las familias, pierde la idea de vecin- 
dad, complica un poco la vida, especialmenre a 10s n&os. Pero es m6s econbmica y 
permlre . ~ .  una mayor densidad, acortando 10s desplazamientos, y aumentando el tiempo 
hbre. 

Un peligro que se presenta actualmenre es la excesiva uniformidad y rigidez de las 
tipologias, que impide formar grupos heterogkneos de familias de muchos miemhros con 
otras m6s reducidas. Gropius recogia esta preocupacibn hace setenta &os: .Las viviendas 
dehen ser proyectadas de modo que se tengan en cuenta las necesidades derivadas del 
tam&o de la familia, y la prafesibn del cabeza de fmilia, asegurando su flexibilidad. Por 
lo tanto, es necesario praducir en serie no toda la vivienda, sino sus panes, de manera 
que puedan formarse, combinando 10s distintas tipos de vivienda." (Walter Gropius, en 
,,Alcances de la Arquitectura integral.). 

Mencionamos, por lo insblito, la propuesta metaholista, en Japbn: Kurokawa propo- 
ne en Tokio, en 1972, la Torre Na~akin, una serie de celdillas individuales, con televisor, 
ordenador, sin espacios donde quipan m L  de cinco personas juntas. 
Las d t i m s  reflexiones sohre la viviendan apuntan hacia el habitar, la familia, el hogar, el 
calor, no ~610 en sentido fisico. 

En una oublicacibn de la Escuela Arauitectura de Navarra, se 
hace eca de 'mas declaraciones de Hesselgreen en 'El lenguaje de la Arquitectura,,: <<El 
individuo (...) debe hallar en su hogar, no sblo decanso y renovacih, sino tambikn un 
aguzamiento y un desarrollo de sus facultades. La clave de la Arquitectura estriba en 
dominar la experiencia del espacio; su evolucibn prictica depende del adelanto tecnolb- 
g,co,,. 

Los asentamientos irregulares: una campanada a arquitectos i y gohernantes!. Para 
hacer frente al desarrollo precipitado se &span= de 10s medios de la planificacibn urba- 
nistica v de la orovectaci6n aarauitectbnica moderns, evolucionada fadaptada a lo con- . , . - 
creta. ~ L r a  10s servicios ~hhlicos, las calles, 10s parques, etc., pertenecen s61o a una pane 
de la poblacibn; la otra pane no puede servirse de ellos, y se aslenta por su cuenta en 

de fortma y sin tener en cuenia las ardenanzas de la construccibn, faltan 10s servicios 
colectivos o son introducidos con retraso. Estos asentamientos serin llamados margina- 
les, pero la cierto es que representan en algunos paises la mayaria de la superficie urbana, 
y de la poblacibn. La d m r a  arquitectbnica debe plantearre una revisibn de lo que se esti 
haciendo en todo el mundo, induyendo 10s paises desarrollados . SegGn Leonardo Bene- 
valo: lqPuede basarse la ardenacibn de un paisaje urhano -cad* dia mbs complicada y 
mbs cara- en una distrihucibn injusta de 10s recursos? 

En ~~Hablando de Arquitecturm leemos: ~Bste es nuestro riesgo, este es nuestro com- 
promiso. esa es nuestra exipencia: que la vida de 10s hombres fluye y se aaosta en 10s 
'espaciosque engendramos. Eso exi& respeto, conocimiento, seriedad; honestidad, estu- 
dio, amor, imaginacibn y una inmensa esperanza. Esta es nuestra aventura ..... ,, 




