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reseña bibliográfica TEXTOS VIVOS

Nuestra época está sometida a transformaciones hasta ahora insospechadas a cuya apa-
rición no somos ajenos y que afectan a la forma de entender y practicar la arquitectura.
El entendimiento y la acción en la nueva arquitectura no deben abordarse solo desde la 
racionalidad del proyecto sino desde la reconstrucción crítica de la memoria de nuestra 
cultura y de nuestra participación en ella a lo largo del tiempo y en la evolución de la 
sociedad.
Cada tiempo, y el nuestro también, decide qué arquitectos y cuáles textos y obras han de 
ser rescatados y recalificados como clásicos.
Mediante el diálogo con ellos, los arquitectos actuales nos alinearemos en la tradición 
arquitectónica de la que, hoy, de manera perentoria, no es posible ni razonable prescindir.
PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA destina esta sección a realizar un repaso 
propositivo y abierto a esos textos.
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El libro Anxious Modernisms. Experimentations in postwar architectural culture asume la tesis de que 
el Movimiento Moderno como corpus homogéneo canónico fue una imagen ilusoria de propa-
ganda propiciada por los historiadores clásicos como Sigfried Giedion, Nikolaus Pevsner, Henry 

Russell Hitchcock o Philip Johson. El libro pretende alinearse con  esas voces discordantes que, a través de 
estudios previos como los llevados a cabo por Stanford Anderson, Peter Blundell Jones, Neil Levine o Colin 
St. John Wilson, fueron desdibujando esa pretendida homogeneidad de intereses y directrices a la hora de 
hacer arquitectura en las décadas centrales del siglo XX.  

El libro que presentan Sarah Williams Goldhagen, entonces profesora de Historia y Teoría en la Harvard 
Graduate School of Design y Réjean Legault, profesor arquitecto y en el momento de la publicación Director 
del Centro Canadiense de Estudios de Arcquitectura (CCA), requiere de su destreza como editores para 
aglutinar la disparidad de las investigaciones desarrolladas en sus páginas. Las palabras del título Moder-
nisms. Experimentations in postwar architectural culture transmiten al lector la idea de que la finalización de 
la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la pérdida drástica de confianza en que una filosofía única para la 
arquitectura pudiera tener relevancia, vigencia y significado universal y, consecuentemente, derivó en el sur-
gimiento de múltiples experimentaciones y búsquedas para refundar el pensamiento y la práctica disciplinar 
como nuevas aproximaciones de modernidad. Mientras el calificativo Anxious vendría a simbolizar, por un 
lado, un cierto grado de desasosiego sufrido por las sociedades del momento sometidas a las problemá-
ticas derivadas el conflicto bélico, así como a los cambios drásticos que el auge del vehículo, la cultura de 
masas y la tecnificación indujeron abruptamente en las dinámicas cotidianas y las ciudades. Por otro lado, 
expresa la preocupación de muchos arquitectos por detectar las cuestiones existenciales y funcionales más 
importantes para el hombre contemporáneo y su ansia por reformular urgentemente la arquitectura para 
lograr dar respuesta a los cambios políticos y necesidades socioculturales locales que los propios ciudada-
nos comenzaban a demandar con expectación.

Las dificultades que entraña buscar nexos comunes mundiales en un periodo tan prolífico y diverso 
como es el espacio temporal del libro, que abarca desde la posguerra hasta mayo del 68, son manifiestas. 
La ambición del libro en este sentido es quizá excesiva y dificulta su pertinente tarea de dilucidar las com-
plejas motivaciones que impulsaron la arquitectura de esos años. Como asentamiento de unas mínimas 
bases compartidas, en la introducción del libro, los editores extraen nueve nociones que consideran claves 
en la efervescente cultura y debate arquitectónico de las décadas de los cincuenta y sesenta: movimiento 
moderno, cultura popular/ cotidianeidad, anti-arquitectura, libertad democrática, homo ludens, primitivismo, 
autenticidad, historia de la arquitectura, regionalismo/lugar, y las reflejan como un ideario general unificador 
del que van destacando en negrita aquellas materias que son tratadas en el desarrollo de cada ensayo. 

La edición se estructura en doce capítulos cada uno de los cuales ahonda en temáticas completamente 
dispares pero que tratan de resumir algunas de las posturas discordantes con la modernidad heterodoxa 
que los autores consideran fueron más relevantes tras la posguerra por su impacto crítico. De manera im-
plícita se plantea que estos nuevos enfoques disciplinares tuvieron lugar a través de tres posibles vías de 
implantación: aquellas que fueron adoptadas o significadas por algunos arquitectos de manera individual, 
las que resultaron enunciadas por algunos  movimientos colectivos surgidos, y aquellas que pretendieron 
ser evidenciadas través de determinadas acciones concretas de arquitectura y urbanismo.
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En el libro no se ocultan los enfrentamientos existentes entre varias de las nuevas corrientes de pen-
samiento pero se procura encontrar propósitos generales. De acuerdo a esta voluntad, las profundas di-
ferencias existentes entre la postura de Jaap Bakema estudiada por Cornelis Wagenaar en su dimensión 
arquitectónica y urbana, que aboga por encontrar un equilibrio entre la expresión individual y la identidad 
cultural asentada del grupo, puesta en relación con el pensamiento desgranado por Mary Louise Lobsinger 
de Cedric Price, que defiende una arquitectura eternamente reconfigurable al gusto o necesidades de cada 
individuo y programa, son presentadas por los editores como diversas soluciones dadas al objetivo común 
de renovar la arquitectura acercándola a la cultura popular y dando respuesta al incremento de la concien-
cia individual favorecida por la democracia, el consumismo y la publicidad. 

De igual manera surgen en los textos conceptos compartidos. En el estudio de la Internacional Situa-
cionista, Jean-Louis Violeau extrae conceptos relevantes para su filosofía, como puede ser el de la movili-
dad, y anuncia su impacto en  las ideas de las calles en altura o la articulación infraestructural planteadas 
por Alison y Peter Smithson en las teorías del Team Ten o en los proyectos de Candilis, Josic y Woods. La 
inadecuación de la idea de estatismo en el paradigma sociocultural del momento es igualmente un juicio 
refrendado por Sandy Isenstadt en su estudio sobre Richard Neutra, con la reconfiguración de la sensación 
de ‘recinto’ por medio del uso de la psicología perceptiva y el control de los materiales para generar efectos 
de distancia en la experiencia doméstica cotidiana. 

Cruces que de nuevo aparecen en el ensayo de Monique Eleb, centrado en las arquitecturas realizadas 
en Casablanca que destaca como modelos seminales de crecimiento y trama que derivaron en síntesis 
propias realizadas por Candilis y Bodiansky para su posterior arquitectura a través de la idea de los ‘building 
types’ y la preservación del patio o loggia como núcleo de dimensión cultural para el desarrollo del hábitat 
propio. Se señala que estas cuestiones también fueron detectadas por Alison y Peter Smithson en su re-
visión de las Carrières Centrales de 1955 y son intensamente desarrolladas por Williams Goldhagen en el 
capítulo Freedom Domiciles: Three projects by Alison y Peter Smithson.

De manera inversa, el texto de Cherie Wendelken desmonta la homogeneidad del Metabolismo japonés 
y sitúa los ensayos y diseños de Tange, Kurokawa, Kikutake y Maki como propuestas individuales que propi-
ciaron el giro de la cultura arquitectónica, explicando el enfrentamiento de Arata Isozaki versus Kikutake con 
sus concepciones opuestas de renovación con la inclusión o exclusión, respectivamente, de la memoria y 
el simbolismo.

En el capítulo del Neorrealismo italiano desarrollado por Maristela Casciato, la mirada transversal se 
limita al apartado final, mientras se reivindica la influencia que el cine, la poesía y la filosofía italianas de 
posguerra tuvieron en la configuración de la mentalidad de sus arquitectos en su adherencia al regionalis-
mo y a la idea de ‘lugar’ con una cotidianeidad renovada al albur de la recién instaurada democracia que 
impulsaba a la arquitectura como nueva forma no abstracta para la vida.

Los ensayos sobre Bernard Rudolfsky y Paul Rudolph ahondan en el entendimiento de dos actitudes 
que surgen en el panorama americano para contrarrestar la institucionalización de la arquitectura moder-
na así como la homogeneidad y simplificación que a menudo brindaba la estandarización del sistema 
industrializado. Felicity Scott analiza la exposición de Rudolsfky Architecture without Architects del año 
1965 en el M.O.M.A. de Nueva York desgranando la ambigüedad de sus alegorías planteadas sobre lo 
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vernáculo como posible influencia para la modernidad. Timothy M. Rohan indaga sobre los planteamien-
tos proyectuales de Paul Rudolph en el Mary Cooper Jewett Arts Center demostrando que su ornamento 
de naturaleza constructiva surge como reacción a la falacia del simplificado funcionalismo canónico y, 
que su manejo de los umbrales y pasajes, es un intento de solventar el gran fracaso moderno de confi-
guración de los intersticios edificatorios.

Esa estandarización adquiere un papel preponderante en la arquitectura terciaria que Reinhold Martin 
analiza en Computer Architectures: Saarinen’s Patterns, IBM’s Brains. Texto que profundiza más en cuestio-
nes matemáticas y corporativas del gigante tecnológico norteamericano quedando el análisis proyectual 
excesivamente resumido, aunque certeramente anunciado, en el concepto de ligereza, intercambio y se-
mejanza formal entre piel de fachada y las placas electrónicas, y en la aplicación de la modulación como 
paradigma de la flexibilidad, de la ausencia de jerarquía laboral y del crecimiento abierto y controlado.  

Los cambios políticos y su incidencia condicionante en la disciplina quedan reflejados en el relato por la 
batalla en el uso de la arquitectura y el urbanismo como instrumentos de propaganda que presenta Fran-
cesca Rogier. En su estudio sobre la reconstrucción del Berlín de posguerra expone la escenificación formal 
y ambiental antitética de ambos bloques en una misma pretensión igualitaria para las nuevas comunidades.

La calidad de los textos que conforman cada uno de los capítulos reside en la profundización realizada 
sobre el campo de las ideas, desarrollada fundamentalmente a través del estudio de escritos y elementos 
discursivos, a los que acompañan secundariamente el análisis somero de obras. Dichos intereses son pro-
fusamente interrelacionados con el contexto local y mundial coetáneo, despertando en el lector un entendi-
miento global que hace trascender el foco específico del objeto de estudio hasta un ámbito más amplio y 
de naturaleza contrastada. Este libro aspira a dibujar, en realidad, un mapa de interrelaciones.

Anxious Modernisms. Experimentations in postwar architectural culture es uno de esos textos no redon-
dos, no conclusos, pero repositorio de novedosas conexiones. Es un libro casi experimental en su plantea-
miento; resultado de una investigación colectiva liderada por una hipótesis general de marco común difuso 
que es llevada a cabo de manera individual. Sus conclusiones resultan, por ello, a veces forzadas y hasta 
discutibles (dudosa puede ser la preeminencia de la condición de ansiedad frente al optimismo o la moda 
en la aceptación de Neutra de la influencia de la comunicación de masas, y más aún la consideración de 
la arquitectura de Cedric Price como una reformulación de la tradición moderna), pero, en contrapartida, 
es de agradecer la valentía de todos los autores para posicionarse y evitar escrituras asépticas de acu-
mulación de datos. Especialmente valioso en este sentido es el texto de cierre del libro escrito por Sarah 
Williams Goldgahen “Coda: Reconceptualizing the Modern”, con estimulantes denominaciones (situated 
modernism, pluralizing modernism), reveladoras dualidades (Non-Modernists y Anti-Modernists) y efectivos 
enfrentamientos por pares (The Reformers and Negative Critics) que usa para explicar los argumentos y 
debates del momento. 

Por último, cabe puntualizar que la propia estructura del libro, con teorización de diversos autores y la 
focalización en los elementos discursivos como elementos clave orientadores de la praxis de proyectos teó-
ricos o realizados, ha resultado trascendente e inspiradora para libros posteriores similares, como pueden 
ser Colonial Modernism de Tom Avermaete, Serhat Karakayali y Marion von Osten, o Neo-Avant-garde and 
Postmodern de Mark Crinson y Claire Zimmerman; ambos publicados una década después siguiendo el 
mismo esquema de revisión de la modernidad, aunque de modo más acotado. 




