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PRÓ LO GO

A lo lar go de los úl ti mos cin cuen ta años, mu chos ar tis tas
han in tro du ci do en la pin tu ra, en la es cul tu ra y en el ci ne el
es pa cio ar qui tec tó ni co que los ro dea ba, y du ran te ese mis- 
mo pe rio do mu chos ar qui tec tos se han in vo lu cra do en las
ar tes vi sua les. Unas ve ces en co la bo ra ción, otras en com pe- 
ten cia, es te en cuen tro es un es ce na rio pri mor dial de la
crea ción de imá ge nes y del di se ño de es pa cios en nues tra
eco no mía cul tu ral. La im por tan cia de es ta con jun ción se
de be so lo en par te al au ge de los mu seos de ar te; in vo lu cra
la iden ti dad de mu chas otras ins ti tu cio nes, ya que las cor- 
po ra cio nes y los go bier nos re cu rren a la co ne xión en tre ar te
y ar qui tec tu ra pa ra atraer ne go cios y sin gu la ri zar ciu da des
con cen tros ar tís ti cos, fes ti va les y pro yec tos se me jan tes.
Ade más, allí don de con ver gen el ar te y la ar qui tec tu ra, a
me nu do se ge ne ran tam bién de ba tes en torno a nue vos
ma te ria les, me dios y tec no lo gías; ese es otro mo ti vo por el
cual nos ur ge ana li zar a fon do es ta co ne xión.

Co mien zo con una perspec ti va ge ne ral so bre pa pel de
la ima gen y de la su per fi cie en la ar qui tec tu ra des de la épo- 
ca del pop art has ta el pre sen te, y ter mino con una con ver- 
sación con un es cul tor que vie ne pro po nien do des de ha ce
tiem po un en fo que di fe ren te en la cons truc ción, un en fo- 
que que vin cu la los ma te ria les con la es truc tu ra, y los vo lú- 
me nes con el em pla za mien to. Es ta di vi sión –te ma prin ci pal
de es te li bro– ha de ve ni do en la ac tua li dad un fren te de ba- 
ta lla en tre el ejer ci cio del ar te y el de la ar qui tec tu ra. En
me dio he dis pues to tres sec cio nes, de tres ca pí tu los ca da
una, que ex plo ran as pec tos es en cia les del com ple jo ar te-
ar qui tec tu ra. La pri me ra sec ción co men ta tres “es ti los glo- 
ba les” –las prác ti cas de di se ño de Ri chard Ro gers, Nor man
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Fos ter y Ren zo Piano–, es ti los que po drían ser pa ra nues tra
con fi gu ra ción po sin dus trial de la mo der ni dad lo que fue ron
los “es ti los in ter na cio na les” de Wal ter Gro pius, Le Cor bu- 
sier y Mies van der Rohe pa ra el con tex to in dus trial –ex pre- 
sio nes in sig nes que re sul tan al mis mo tiem po prag má ti cas,
utó pi cas y vi gen tes en tér mi nos ideo ló gi cos. Si la mo der ni- 
dad tie ne hoy una ima gen, Ro gers, Fos ter y Piano es tán en- 
tre sus prin ci pa les di se ña do res.1

La se gun da sec ción es tá de di ca da a ar qui tec tos pa ra
quie nes el ar te cons ti tu yó un pun to de par ti da cla ve: Zaha
Ha did, Di ller Sco fi dio + Ren fro y un gru po de di se ña do res
per mea dos por el mi ni ma lis mo, co mo Ja c ques Herzog y
Pie rre de Meu ron. Has ta ha ce po co, la teo ri za ción era ca si
un re qui si to de la ar qui tec tu ra de van guar dia; úl ti ma men te,
la fa mi lia ri dad con el ar te ha lle ga do a ser lo. Es ta co ne xión
sue le ser sig ni fi ca ti va, al me nos des de un pun to de vis ta es- 
tra té gi co: Ha did lan zó su ca rre ra con un re gre so al su pre- 
ma tis mo y cons truc ti vis mo ru sos, y Di ller Sco fi dio + Ren fro
co men za ron la su ya con una fu sión de ar qui tec tu ra con el
ar te con cep tual, de per for man ce, fe mi nis ta y de apro pia- 
ción. En el ca so de los di se ña do res in flui dos por el mi ni ma- 
lis mo, la re ci pro ci dad en tre ar te y ar qui tec tu ra no es me nos
fun da men tal; así co mo los mi ni ma lis tas lle va ron el ob je to
de ar te a su con di ción ar qui tec tó ni ca, es tos ar qui tec tos ad- 
qui rie ron una sen si bi li dad mi ni ma lis ta ha cia las su per fi cies y
las for mas. Co mo ca bría es pe rar se, el pri mer pla no de es ta
sec ción lo ocu pan los úl ti mos avan ces en el di se ño de mu- 
seos.

Es tas in ter co ne xio nes han mo di fi ca do no so lo la re la ción
en tre ar te y ar qui tec tu ra, sino la na tu ra le za de me dios ta les
co mo la pin tu ra, la es cul tu ra y el ci ne. La ter ce ra sec ción
ana li za es tas trans for ma cio nes. “Es cul tu ra es aque llo con
que tro pie zas cuan do das unos pa sos atrás pa ra ver me jor
una pin tu ra”, bro meó Bar ne tt New man en la dé ca da de
1950, du ran te el apo geo de la pin tu ra co mo pa ra dig ma de
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to do el ar te mo derno. Si en ton ces se des car ta ba la es cul tu- 
ra, a la ar qui tec tu ra ni si quie ra se la men cio na ba; sin em- 
bar go, una dé ca da des pués se ría im po si ble elu dir la. El pa- 
pel de ci si vo de la ar qui tec tu ra en la re cien te re for mu la ción
de las ar tes es un te ma cen tral de la ter ce ra sec ción, que
ha bla rá de las es cul tu ras de Ri chard Se rra, los fil mes de An- 
thony Mc Ca ll, y las ins ta la cio nes de Dan Fla vin y de otros
(en tre ellos Do nald Ju dd, Ro bert Irwin y Ja mes Tu rre ll). Al
igual que la es cul tu ra, otros me dios han in va di do el es pa cio
de la ar qui tec tu ra, y, en mi opi nión, los re sul ta dos no son
siem pre po si ti vos.2

Un te ma re cu rren te de es te li bro es la mo der ni dad, no
obs tan te mi es cep ti cis mo ha cia es te con cep to. En nues tro
tiem po, se gún ar gu men ta el so ció lo go Ul ri ch Be ck, la mo- 
der ni dad se ha vuel to re fle xi va, preo cu pa da por re ha cer su
pro pia in fra es truc tu ra, y al gu nos de los pro yec tos aquí ana- 
li za dos in vo lu cran la con ver sión de vie jos em pla za mien tos
in dus tria les en fun ción de una eco no mía po sin dus trial de
cul tu ra y en tre te ni mien to, ser vi cios y de por te.3 El ar te re- 
cien te dis ta de ser un ob je to pa si vo en es ta gran reor de na- 
ción; a ve ces la me ra ex pan sión de sus di men sio nes ha pro- 
vo ca do que al ma ce nes y fá bri cas en de su so sean trans for- 
ma dos en ga le rías y mu seos, y que un pu ña do de zo nas ur- 
ba nas de pri mi das re naz can, en el pro ce so, co mo so fis ti ca- 
dos des ti nos del tu ris mo del ar te. Se gu ra men te, ya en es te
pun to, ha brá ce sa do la pre ten sión de que lo cul tu ral es in- 
de pen dien te de lo eco nó mi co; una ca rac te rís ti ca del ca pi- 
ta lis mo con tem po rá neo es la in te gra ción de am bos as pec- 
tos, lo cual no so lo es el sus tra to de la pro mi nen cia de los
mu seos, sino tam bién de la re mo de la ción de es tas ins ti tu- 
cio nes al ser vi cio de una “eco no mía de la ex pe rien cia”.4

¿Qué re la ción guar dan el ar te y la ar qui tec tu ra con tem po- 
rá neos con una cul tu ra más in te gra do ra que va lo ra la in ten- 
si dad ex pe rien cial? ¿Aca so sus pro pias in ten si da des contra- 
rres tan es ta otra in ten si dad ma yor? ¿La su bli man? ¿La sus ti- 
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tu yen de al gún mo do? Es tas pre gun tas tam bién rea pa re ce- 
rán más ade lan te.

En el di se ño con tem po rá neo los nue vos ma te ria les y
téc ni cas jue gan un pa pel tan to es té ti co co mo fun cio nal. Al
igual que el Es ti lo In ter na cio nal, los es ti los glo ba les de Ro- 
gers, Fos ter, Piano y otros sue len in vo lu crar proe zas de in- 
ge nie ría, y una vez más la tec no lo gía es vis ta co mo una vir- 
tud, una fuer za, por de re cho pro pio, co mo si se tra ta se de
un fe ti che pa ra con ju rar los as pec tos des agra da bles de esa
mis ma mo der ni dad de la que for ma par te. (Es te nue vo pro- 
me teís mo no fue des alen ta do, sino al con tra rio, por los ata- 
ques del 11 de sep tiem bre: se pen só que los edi fi cios al tos
con for mas icó ni cas ins pi ra ban una exal ta ción mo ral, por no
ha blar de un in te rés fi nan cie ro y un res pal do po lí ti co.
¿Quién pue de ol vi dar el fá li co gri to de “¡Cons truid los más
al tos que an tes!”?). Los ma te ria les y téc ni cas con tem po rá- 
neos tien den a ser li ge ros, y es ta le ve dad, otro leit mo tiv de
es te li bro, ha afec ta do tan to al ar te co mo a la ar qui tec tu ra.
En par ti cu lar, ha for za do una re va lua ción de va lo res co mo la
in te gri dad ma te rial y la trans pa ren cia es truc tu ral, so bre cu- 
yas vi ci si tu des tam bién re fle xiono aquí. La le ve dad, hoy en
día un ideo lo ge ma es en cial de la mo der ni dad, ha sus ten ta- 
do una abs trac ción que su pe ra a cual quier otra que se ha ya
vis to en el ar te mo derno –una abs trac ción, se gún se ha di- 
cho, en sin to nía con la de los es pa cios ci ber né ti cos y la de
los sis te mas fi nan cie ros. Sin em bar go, es ta le ve dad vie ne
con su pro pio acer ti jo, pues, ¿có mo he mos de re pre sen tar
en ton ces la mo der ni dad? ¿Si la era de las má qui nas tu vo su
ico no gra fía dis tin ti va, ¿cuál es la nues tra?

Si bien Ro gers, Fos ter y Piano re cha zan el sim bo lis mo
de co ra ti vo de la ar qui tec tu ra pos mo der na (que, de to dos
mo dos, es tá aho ra des acre di ta do), ofre cen dé bi les alu sio- 
nes que en oca sio nes al can zan re so nan cia cí vi ca (es to es
es pe cial men te cier to en el ca so de Ro gers). Al mis mo tiem- 
po, ellos han re de fi ni do al gu nos ar que ti pos ar qui tec tó ni cos



El complejo arte-arquitectura Hal Foster

8

do tán do los de im pli ca cio nes pú bli cas (pién se se en las ter- 
mi na les aé reas de Fos ter y en los mu seos de ar te de Piano).
Se gún An thony Vid ler, el pe rio do mo derno pro du jo tres ti- 
po lo gías ar qui tec tó ni cas.5 La pri me ra, de sa rro lla da du ran te
la Ilus tra ción, pro po nía una ba se na tu ral pa ra la ar qui tec tu- 
ra neo clá si ca, con el mo de lo mí ti co de la “ca ba ña pri mi ti- 
va” com pues ta por co lum nas clá si cas he chas de tron cos. La
se gun da, pro pug na da por Le Cor bu sier y otros en apo yo al
Es ti lo In ter na cio nal, adap tó al mun do de las má qui nas
aque llas re fe ren cias a la na tu ra le za y al cla si cis mo. Una ter- 
ce ra ti po lo gía, im por tan te pa ra la ar qui tec tu ra pos mo der na
co mo la de fi nie ron, en tre otros, Al do Ro s si y Léon Krier, se
ale jó de los mo de los in dus tria les y se acer có a los ar que ti- 
pos cons truc ti vos de la ciu dad tra di cio nal. Con es tos es ti los
glo ba les po dría mos vis lum brar una cuar ta ti po lo gía. Al
igual que las otras, con ser va una re la ción con lo na tu ral (ac- 
tual men te del to do acul tu ra da co mo “di se ño eco ló gi co”), y
con lo clá si co (es to se ve de un mo do muy re fi na do en
Piano): la tec no lo gía, una vez más, re sul ta fun da men tal (so- 
bre to do en Fos ter), y se si gue te nien do en cuen ta el fac tor
cí vi co (una vez más, so bre to do en Ro gers). Pe ro lo más ca- 
rac te rís ti co del es ti lo glo bal es su “cos mo po li ta nis mo ba- 
nal”: si bien sus edi fi cios in sig nia res pon den si mul tá nea- 
men te a con di cio nes lo ca les y exi gen cias glo ba les, a me nu- 
do lo ha cen de un mo do que pro du ce una ima gen de lo lo- 
cal pa ra su cir cu la ción glo bal. (Un ejem plo fa mi liar es el es- 
ta dio “Ni do de Pá ja ro” cons trui do por Herzog y De Meu- 
ron, el cual fue uti li za do por de fec to co mo lo go ti po de las
Olim pia das de Pekín 2008).

Así pues, la re pre sen ta ti vi dad es otro te ma de es te li bro
(es pe cial men te en su se gun da sec ción), y aquí la co ne xión
ar qui tec tu ra-ar te se ha ce ex plí ci ta. Una con se cuen cia po si ti- 
va es que una obra pue de con quis tar es pa cios, en ca li dad
de es pec tá cu lo, pa ra ex pe rien cias que no se ajus ten a un
guion ni tan si quie ra sean es pe ra das. Otra es que una obra
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pue da em pla zar sus es truc tu ras de ma ne ra que es tas se re- 
sis tan a ser con su mi das fá cil men te co mo imá ge nes-even- 
tos. La re pre sen ta ti vi dad, no obs tan te, es un asun to pe lia- 
gu do, so bre to do en lo que se re fie re a los di se ños re cien- 
tes de mu seos de ar te. Al gu nos de es tos edi fi cios son tan
sim bó li cos o es cul tu ra les que los ar tis tas pu die ran sen tir
que han lle ga do tar de a la fies ta, que son co la bo ra do res a
pos te rio ri. Los ar qui tec tos tie nen, na tu ral men te, to do el de- 
re cho a ejer ci tar se en esas li des, pe ro, a ve ces, al ha cer lo
pa san por al to otros as pec tos (pro gra ma, fun ción, es truc tu- 
ra, es pa cio…) que ellos pue den ata car con ma yor efec ti vi- 
dad que los ar tis tas. De ta les con fu sio nes se ha bla tam bién
en es tas pá gi nas.

Pa ra evi tar una arran ca da en fal so, per mí tan me men cio- 
nar so lo un úl ti mo pun to (es pe cial men te en la ter ce ra sec- 
ción): la cues tión del me dio ar tís ti co. Du ran te mu cho tiem- 
po el de ba te so bre es te te ma se cen tró en la opo si ción en- 
tre un ideal mo derno de “es pe ci fi ci dad” y una es tra te gia
pos mo der na de “hi bri dez”; sin em bar go, es tas po si cio nes
se re fle ja ban mu tua men te, ya que am bas asu mían que los
me dios tie nen una na tu ra le za fi ja, que los ar tis tas o bien re- 
ve lan o bien per tur ban de al gún mo do. Mi in ter pre ta ción
di ver ge de esos cri te rios. En pri mer lu gar, los me dios son a
la vez con ven cio nes so cia les y com pro mi sos con sus tra tos
téc ni cos; se de fi nen y re de fi nen, en el mar co de las obras
de ar te, en un pro ce so di fe ren cial de ana lo gía con otros
me dios y de dis tin ción de ellos –un pro ce so que tie ne lu gar
en un pla no cul tu ral di ri gi do por fuer zas eco nó mi cas y po lí- 
ti cas, su je to tam bién a con ti nuas re de fi ni cio nes.6 Así pues,
la es cul tu ra tal co mo la ejer ce Se rra es un len gua je dis tin ti- 
vo, pe ro un len gua je que com par te as pec tos con la pin tu ra
y la ar qui tec tu ra (por ejem plo, al en mar car sus lo ca li za cio- 
nes), al mis mo tiem po que ar ti cu la sus di fe ren cias con es tos
me dios (por ejem plo, al re cha zar lo re pre sen ta ti vo). Igual- 
men te, el ci ne tal co mo lo ejer ce Mc Ca ll se pro po ne ser au- 
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tó no mo, y no obs tan te in vo lu cra en esa bús que da al di bu- 
jo, la fo to gra fía, la es cul tu ra, y la ar qui tec tu ra. Las cues tión
de los me dios no es aca dé mi ca, pues to do que ha cer crea ti- 
vo que se preo cu pa por la in cor po ra ción y el em pla za mien- 
to li bra una ba ta lla im por tan te contra una cul tu ra del es- 
pec tá cu lo que apun ta a di sol ver to da esa sen si bi li dad. La
dia léc ti ca del ar te de pos gue rra, co mo aquí se ña lo, ha pro- 
du ci do no so lo un des pla za mien to de la ilu sión pic tó ri ca al
es pa cio con cre to, sino ade más una re crea ción del es pa cio
co mo una ilu sión con le tras ma yús cu las, con im por tan tes
ra mi fi ca cio nes tam bién pa ra la ar qui tec tu ra.

Aun que mu chos ar tis tas y ar qui tec tos dan prio ri dad a la
ex pe rien cia fe no me no ló gi ca, a me nu do ofre cen ca si lo con- 
tra rio: una “ex pe rien cia” que nos es de vuel ta co mo “at- 
mós fe ras” o “sen ti mien tos” –es to es, co mo en tor nos que
con fun den lo real con lo vir tual, o sen ti mien tos que dis tan
de ser los nues tros y aun así nos in ter pe lan.7 Con el pre tex- 
to de ac ti var nos, cier tas obras tien den a so me ter nos, pues
mien tras más op tan por los efec tos es pe cia les, me nos nos
in vo lu cran co mo es pec ta do res ac ti vos. De es ta ma ne ra, la
re fle xi vi dad fe no me no ló gi ca del “ver se uno mis mo mi ran- 
do” se apro xi ma a su opues to: un es pa cio (una ins ta la ción,
un edi fi cio) que se di ría que per ci be en lu gar nues tro. Es ta
es una nue va ver sión del vie jo pro ble ma de la fe ti chi za ción,
pues to ma nues tros pen sa mien tos y sen sacio nes, los pro ce- 
sa co mo imá ge nes y efec tos, y nos los de vuel ve pro vo can- 
do nues tro asom bro agra de ci do. Es te li bro ha si do es cri to
en apo yo del que ha cer crea ti vo que in sis te en la cua li dad
sen sual de la ex pe rien cia del aquí-y-aho ra, y que se opo ne
a la sub je ti vi dad ano na da da y a la so cia bi li dad atro fia da
pro mo vi das por el es pec tá cu lo.

He em plea do tér mi nos co mo “en cuen tro” y “co ne xión”
pa ra re fe rir me a la re cien te re la ción en tre el ar te y la ar qui- 
tec tu ra, así pues, ¿por qué op té por el se mi si nies tro “com- 
ple jo” en el tí tu lo? Em pleo esa pa la bra en tres sen ti dos. El
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pri me ro es sim ple men te de sig nar los mu chos con jun tos
don de se yu x ta po nen y/o com bi nan el ar te y la ar qui tec tu- 
ra, al gu nas ve ces con el ar te ocu pan do (lo que por en ton- 
ces se con si de ra ba) el es pa cio de la ar qui tec tu ra, otras ve- 
ces con la ar qui tec tu ra en (lo que por en ton ces se con si de- 
ra ba) el lu gar del ar te. Pue de que es tos con jun tos sean la
nor ma en las tra di cio nes de Oc ci den te y de otras par tes del
mun do, y la épo ca mo der na de re la ti va se pa ra ción en tre las
ar tes, la ex cep ción. Tam bién con la pa la bra “com ple jo”
pre ten do se ña lar có mo la su pe di ta ción ca pi ta lis ta de lo cul- 
tu ral a lo eco nó mi co a me nu do pro vo ca un re plan tea mien- 
to de ta les com bi na cio nes ar tís ti co-ar qui tec tó ni cas co mo
pun tos de atrac ción y/o si tios de exhi bi ción. Aun que el
“com ple jo ar te-ar qui tec tu ra” no sue ne tan ame na za dor co- 
mo el “com ple jo mi li tar-in dus trial”, tam bién me re ce nues- 
tra vi gi lan cia. Por úl ti mo, uti li zo el tér mino “com ple jo” ca si
en el sen ti do mé di co de un blo queo o un sín dro me –que
re sul ta di fí cil de iden ti fi car co mo tal, y mu cho más di fí cil de
su pe rar, pre ci sa men te por pa re cer tan in trín se co, tan con- 
na tu ral, a los pro yec tos cul tu ra les de hoy en día. Pe ro co mo
bien sa be en se cre to cual quier neu ró ti co, un com ple jo im- 
po si bi li ta mu chas más ac ti vi da des de las que per mi te.8

Al igual que su pre de ce sor, De sign and Cri me [El di se ño
y el de li to], es te es un li bro tan to de crí ti ca cul tu ral co mo
de crí ti ca de ar te y de ar qui tec tu ra. Bus ca un ca mino en tre
el co men ta rio pe rio dís ti co y la teo ri za ción es pe cia li za da; no
tra ta so bre las úl ti mas ten den cias, ni adop ta una pos tu ra
pos c rí ti ca.9 Com pren do el can s an cio que pue de pro vo car
en mu chos la ne ga ti vi dad de la crí ti ca, su pre sun ción de au- 
to ri dad, su fla gran te ana cro nis mo en un mun do que pa sa
de ella por com ple to, pe ro aun así es pre fe ri ble a la su per fi- 
cia li dad de la opi nión bur lo na y la pa si vi dad de la ra zón cí- 
ni ca, por no men cio nar las de más op cio nes po si bles. (En
au sen cia del pen sa mien to crí ti co, qué nos que da exac ta- 
men te –¿be lle za? ¿sen ti mien to? ¿ce le bra ción? ¿al gu na otra
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dro ga que tra gar?). A ve ces uno se con vier te en crí ti co o
his to ria dor por la mis ma ra zón que mu chos se vuel ven ar tis- 
tas o ar qui tec tos –mo vi do por el des con ten to ha cia el sta tu
quo y el de seo de al ter na ti vas. Sin pen sa mien to crí ti co, no
hay al ter na ti vas.

Mi agra de ci mien to pa ra Se bas tian Bu dgen, Ma rk Mar tin y
Bob Bhar ma de Ver so por su de di ca ción, y pa ra Ma ry-Kay
Wil mers y Paul Myerscou gh, mis edi to res de la Lon don Re- 
view of Books (don de apa re cie ron ver sio nes pre li mi na res
de los ca pí tu los dos, tres y cua tro), así co mo pa ra Tim Gri- 
ffin y Don McMahon, mis edi to res de Ar tfo rum (don de apa- 
re cie ron unas ver sio nes pre li mi na res de los ca pí tu los uno,
cin co y seis), por su apo yo. Tam bién es toy agra de ci do a
Stan Allen, Ti ffany Be ll, Yve-Alain Bois, Ben ja min Bu ch loh,
Ri chard Glu ck man, Ri chard Se rra, An thony Vid ler, Sa rah
Whi ting y Char les Wri ght por nues tras ani ma das con ver- 
sacio nes so bre es tos te mas a lo lar go de los años. De bo
dar gra cias tam bién a Ryan Rei ne ck por su tra ba jo en las
ilus tra cio nes, y a Ju lian Ro se por su lec tu ra del ma nus cri to
(si el in ter cam bio in te lec tual es un po tla tch, es toy en deu da
con él). Sandy Tait se ocu pó de es te li bro con su gra cia es- 
pe cial.
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UNO
CONS TRUC CIÓN DE IMÁ GE NES

Aso cia mos el pop con la mú si ca, la mo da, el ar te, y mu- 
chas otras co sas, pe ro no con la ar qui tec tu ra, y sin em bar go
el pop ha es ta do li ga do de prin ci pio a fin con los de ba tes
ar qui tec tó ni cos. La idea mis ma del pop –es to es, una in te- 
rac ción di rec ta con la cul tu ra de ma sas que es ta ba sien do
trans for ma da por el ca pi ta lis mo con su mis ta tras la Se gun da
Gue rra Mun dial– fue pos tu la da por pri me ra vez a prin ci pios
de la dé ca da de 1950 por el In de pen dent Group (IG) en
Lon dres, un con jun to he te ro gé neo de jó ve nes ar tis tas y crí- 
ti cos de ar te co mo Ri chard Ha mil ton y Law ren ce Allo way,
guia dos por ar qui tec tos jó ve nes e his to ria do res ar qui tec tó- 
ni cos co mo Ali son y Pe ter Smi th son y Re y ner Banham. De- 
sa rro lla da una dé ca da des pués por ar tis tas es ta dou ni den- 
ses, la idea del pop fue in tro du ci da nue va men te en los de- 
ba tes ar qui tec tó ni cos so bre to do por Ro bert Ven tu ri y De- 
ni se Sco tt Bro wn, y sir vió de apo yo dis cur si vo pa ra el di se- 
ño pos mo derno de los Ven tu ri, Mi cha el Gra ves, Char les
Moore, Ro bert Stern y otros en la dé ca da de 1980, to dos
los cua les pre sen ta ban imá ge nes con un ori gen co mer cial o
his tó ri co, o las dos co sas. De un mo do más ge ne ral, la con- 
di ción pre via fun da men tal del pop era una re con fi gu ra ción
gra dual del es pa cio cul tu ral, exi gi da por el ca pi ta lis mo con- 
su mis ta, en la que es truc tu ras, su per fi cies, y sím bo los se
com bi na ban de ma ne ras no ve do sas.1 Es te es pa cio mix to
aún nos acom pa ña, y por tan to tam bién en la ar qui tec tu ra
con tem po rá nea per sis te una di men sión pop.

A co mien zos de la dé ca da de 1950 el Reino Uni do se
ha lla ba en un es ta do de aus te ri dad eco nó mi ca que ha cía
que el mun do con su mis ta re sul ta ra atrac ti vo a los ar tis tas
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emer gen tes del pop en ese país, mien tras que una dé ca da
des pués aquel pa no ra ma era ya una se gun da na tu ra le za
pa ra los ar tis tas es ta dou ni den ses. Sin em bar go, am bos gru- 
pos te nían en co mún la sen sación de que el con su mis mo
no so lo ha bía cam bia do el as pec to de las co sas, sino la
pro pia na tu ra le za de las apa rien cias, y to do el ar te pop en- 
contró aquí su te ma prin ci pal –en la acen tua da vi sua li dad
de un mun do de exhi bi ción, en la car ga da ico ni ci dad de las
per so na li da des y los pro duc tos (de la per so na co mo pro- 
duc to y vi ce ver sa).2 La su per fi cia li dad con su mis ta de los ró- 
tu los y la se ria li dad de los ob je tos afec tó a la ar qui tec tu ra y
al ur ba nis mo tan to co mo a la pin tu ra y la es cul tu ra. En con- 
se cuen cia, en Theo ry and De sign in the First Ma chi ne Age
[Teo ría y di se ño en la Pri me ra Era de las Má qui nas] (1960)
Banham ima gi nó la ar qui tec tu ra pop co mo una ac tua li za- 
ción ra di cal del di se ño mo derno ba jo las nue vas con di cio- 
nes de una “Se gun da Era de las Má qui nas” en la cual la
“re pre sen ta ti vi dad” de vi nie ra el cri te rio pri mor dial.3 Do ce
años des pués, en Lear ning from Las Ve gas [Apren dien do
de Las Ve gas] (1972), Ven tu ri y Sco tt Bro wn abo ga ban por
una ar qui tec tu ra pop que de vol vie se es ta re pre sen ta ti vi dad
al en torno cons truc ti vo del cual emer gie ra. Sin em bar go,
pa ra Ven tu ri, es ta re pre sen ta ti vi dad era más co mer cial que
tec no ló gi ca, y no se pro po nía ac tua li zar el di se ño mo derno
sino des pla zar lo; fue aquí, pues, cuan do el pop co men zó a
re plan tear se en tér mi nos pos mo der nos.4 En cier to sen ti do,
la pri me ra era del pop es tá en mar ca da por es tos dos mo- 
men tos –en tre la adap ta ción de la ar qui tec tu ra mo der na
pro mul ga da por Banham, por un la do, y la fun da ción de la
ar qui tec tu ra pos mo der na por los Ven tu ri, por el otro–; no
obs tan te, po see una vi da ul te rior que se ex tien de has ta
nues tros días. Es ta es la his to ria que es toy bos que jan do
aquí.


