
  

Sobre la ciudad moderna
La metrópolis y la ciudad del Movimiento Moderno. Algunos episodios

José Pérez de Lama Halcón & José Ma. Sánchez-Laulhé

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 1, curso 2022/23 v1
Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Sevilla

Imagen: Le Corbusier, 1930, vista del proyecto Ville Radieuse. Fuente: https://tomorrow.city/a/ville-radieuse-city



  

Guion de la clase

La metrópolis y la ciudad según el Movimiento Moderno

París, 1850, capital de la Modernidad, según Walter Benjamin

Chicago, 1850-90, la metrópolis de la naturaleza, según W. Cronon

Las experiencias alemanas de las décadas de 1920 y 1930

La ciudad según el Movimiento Moderno [PDF independiente]

La ciudad del New Deal y la posguerra en EEUU
___

Bibliografía & referencias

Créditos

, 10/05/2022
Quizás algún comentario sobre la ciudad  como soporte y corporización de la circulación del capital...



  

La metrópolis y la ciudad según el Movimiento Moderno



  

La ciudad moderna, la «metrópolis»…

Una nueva realidad urbana, siglo XIX-primer tercio siglo XX

París, Londres, Nueva York, Berlín, Chicago…

París, Hausmann, ca. 1850

Los ensanches – París, Madrid, Barcelona…

Las infraestructuras

Estrecha relación con la circulación del capital, el capitalismo 
industrial, colonial y financiero

La ciudad del Movimiento Moderno

Experimentos y propuestas décadas 1920-1930

Reconstrucción y desarrollo posguerra hasta años 1960-70



  



  



  

París, 1850, capital de la Modernidad, según Walter Benjamin



  

París, capital del siglo XIX (W. Benjamin, 1935-1939) /
París, capital de la Modernidad (D. Harvey, 2003)

https://www.thedrouth.org/paris-captial-of-the-19th-century-walter-benjamin/ 

Benjamin, historiador-filósofo-escritor alemán de origen judío, huyendo 
de los nazis… Das Passagenwerk

Lectura del mundo desde «lo menor». Un modelo de estudio de la 
ciudad de gran interés.

París, 1800-1900: modernidad y «fantasmagorías», los desajustes 
entre pasado y presente.

Coevolución de arquitectura, planeamiento urbano, formas artísticas y 
subjetividades (Wikipedia).

Emergencia del capitalismo urbano de la mercancía: la estética de lo 
nuevo y la moda, la fotografía, los nuevos espacios de la mercancía, 
las nuevas formas de vida – el flaneur… Baudelaire...

https://www.thedrouth.org/paris-captial-of-the-19th-century-walter-benjamin/


  

6 entradas al conocimiento de aquella ciudad, capital del siglo XIX o de 
la Modernidad:

(1) Fourier o los pasajes (1822-1837); 

(2) Daguerre o los panoramas; 

(3) Grandville o las exposiciones mundiales; 

(4) Luis Felipe (1830-1848) o el interior;

(5) Baudelaire o las calles de París;

6) Hausmann o las barricadas (1845-1871)

Cada título de capítulo empareja una figura importante de la historia de 
la ciudad con una innovación contemporánea de la arquitectura propia 
de París.»



  

(1) Fourier o los pasajes (1822-1837); 



  



  

(5) Baudelaire o las calles de París

(6) Hausmann o las barricadas 



  



  



  

Baudelaire o las calles de París (Walter Benjamin, 1939)

I

[…] Con Baudelaire París se convierte por primera vez en objeto de poesía 
lírica. Esta poesía del lugar es lo contrario a la poesía de la tierra. La mirada 
que el genio alegórico vuelve sobre la ciudad revela, en su lugar, una profunda 
alienación. Es la mirada del flâneur, cuya forma de vida esconde tras un 
espejismo benéfico la ansiedad de los futuros habitantes de nuestras 
metrópolis. El flâneur busca refugio en la muchedumbre. La muchedumbre es el 
velo que transforma, para el flâneur, la ciudad familiar en fantasmagoría. La 
fantasmagoría en que la ciudad aparece ahora como paisaje, ahora como 
habitación, parece haber inspirado más tarde la decoración de los grandes 
almacenes, que ponían así a trabajar la flânerie para producir beneficio. En 
cualquier caso, los grandes almacenes son el nicho definitivo de la flânerie.

En la persona del flâneur, la intelectualidad se familiariza con el mercado. Se 
rinde al mercado pensando que está tan sólo mirando, aunque de hecho está 
ya buscando un comprador. En este estado intermedio, en el que aún tiene 
mecenas pero empieza a plegarse a las demandas del mercado (en la forma 
del folletín), constituye la bohème. La incertidumbre de su posición económica 
se corresponde con la ambigüedad de su función política. Esta última se 
manifiesta especialmente en la figura de los conspiradores profesionales, que 
son reclutados entre la bohème.[...]



  

II

[…] El flâneur juega el papel del explorador en el mercado. Como tal también es 
el explorador de la muchedumbre. En el interior del hombre que se abandona a 
ella, la muchedumbre inspira una especie de ebriedad, una que es acompañada 
de unas ilusiones muy específicas: el hombre se satisface a sí mismo cuando al 
ver a alguien que pasa arrastrado por la muchedumbre lo clasifica 
precisamente, viendo directamente a través de los pliegues más profundos de 
su alma – todo sobre la base de la apariencia externa. Las fisiologías de la 
época abundan en la evidencia de esta singular concepción. La obra de Balzac 
ofrece excelentes ejemplos. Los típicos caracteres vistos al pasar producen tal 
impresión en los sentidos que uno no puede sorprenderse de que la curiosidad 
resultante empuje a ir más allá para captar la especial singularidad de cada 
persona. Pero la pesadilla que corresponde a la ilusoria perspicacia del 
mencionado fisonomista consiste en ver rasgos distintivos – rasgos propios de 
la persona – que se revelan como nada más que elementos de un nuevo tipo:
[...] El individuo, presentado como si fuera siempre el mismo en su multiplicidad, 
da testimonio de la angustia del habitante de la ciudad que es incapaz de 
romper el círculo mágico del tipo incluso cultivando las más excéntricas 
peculiaridades [...] Pero la novedad a la búsqueda de la que estuvo toda su vida 
consiste nada más que en esta fantasmagoría de lo que es «siempre lo 
mismo». (La evidencia que uno podría citar para mostrar que este poema 
transcribe los sueños de un comedor de hachís de ningún modo debilitan esta 
interpretación.)



  

III

¡Profundizar en los Desconocido para encontrar lo nuevo! ~ Baudelaire, Le 
Voyage

[...] la mercancía [...] Esta degradación de la que las cosas son objeto al poder 
ser tasadas como mercancías es contrarrestada en Baudelaire por el 
inestimable valor de la novedad. La nouveuauté representa aquel absoluto que 
no es accesible a interpretación ni comparación alguna. Se convierte en la 
última trinchera del arte. El poema final de Les fleurs du mal: Le Voyage, 
«Muerte, viejo almirante, ya leva anclas». El viaje final del flâneur: la muerte. Su 
destino: lo nuevo. La novedad es una cualidad independiente del valor de uso 
de la mercancía. Es la fuente de la ilusión de la que la moda es incansable 
proveedora. El hecho de que la última línea de resistencia del arte coincida con 
la línea de ataque más avanzada de la mercancía – esto habría de mantenerse 
velado a Baudelaire.

Spleen e idéal – en el título de este primer ciclo de poemas en Les fleurs du 
mal, el préstamo léxico más antiguo de la lengua francesa se unía al más 
reciente. Para Baudelaire no hay contradicción entre los dos conceptos. 
Reconoce en el spleen la última transfiguración del ideal; el ideal le parece la 
primera expresión del spleen. Con este título, en el que lo supremamente nuevo 
se presenta al lector como lo «supremamente antiguo», Baudelaire ha dado la 
forma más viva a su concepto de lo moderno. El eje de toda su teoría del arte 
es la «belleza moderna», y para él la prueba de modernidad parece ser ésta: 
estár marcada por la fatalidad de ser un día antigüedad, y esto lo revela a 



  

cualquiera que asista a su nacimiento. Aquí nos encontramos con la 
quintaesencia de lo imprevisto que para Baudelaire es una cualidad inalienable 
de lo bello. La misma cara de la modernidad estalla con su mirada inmemorial. 
Aquélla era la mirada de Medusa para los griegos.
______

Texto más completo con algún comentario en:
https://arquitecturacontable.wordpress.com/2022/10/04/walter-benjamin-sobre-
fantasmagoria-y-flaneurs/



  

Chicago, 1850-90, la metrópolis de la naturaleza, según W. Cronon



  

Una historia ecológica de la 
interdependencia entre ciudad y 
territorio.



  



  



  

Interpretación de los procesos históricos como interacción-composición 
de actores – personas, objetos, lugares, paisajes; concretas más que 
generales. Escuela ANT, de la Teoría del Actor Red.

La construcción de Chicago como capital del Medio Oeste.

La relevancia de los procesos de circulación y acumulación del capital 
en la producción de la ciudad y el territorio (producción, consumo, 
distribución, financiación)

Las comunicaciones: el agua y el tren

Las materias primas / las commodities (la destrucción y reconstrucción 
de los ecosistemas; la violencia): cereal, madera, ganado – y las 
grandes redes y dispositivos que lo hacen posible: vg silos y mercados 
de futuros, mataderos industriales y vagones de tren refrigerados.

Los circuitos de crédito.

Las ventas por catálogo apoyada en el ferrocarril.



  



  



  

Las experiencias alemanas de las décadas de 1920 y 1930



  



  

Experiencias de vivienda social en Frankfurt, 1925-1930

Crisis política y de vivienda: gobierno socialdemócrata

Adquisición masiva de suelo agrícola por parte de alcaldes de antes de 
la 1ªGM.

Reconocimiento constitucional derecho a vivienda digna (2º país de 
Europa después de Holanda)

Arquitecto-urbanista: Ernst May, con experiencia previa en Breslau

Ciudad jardín-colectiva: viviendas unifamiliares en hilera de dos a 
cuatro plantas. Posteriormente plurifamiliares con dos viviendas por 
rellano de escalera. Vivienda mínima.

Alquileres sociales: 10 / 25% sueldos.

Avances en tecnologías de la construcción. Cocina Frankfurt de 
Margarete Lihotzky en 10.000 viviendas, por ejemplo.



  

8 tipos de vivienda bien estudiados que se repetían: de 45 a 63 m².

Terrazas ajardinadas. Luz, aire, apertura (Giedion)

Römerstadt y otros: espacios libres y equipamientos deportivos, de 
ocio educativos, en el cinturón verde del valle del Nidda.

Cinturón verde que separa los nuevas Siedlungen de la ciudad 
histórica.

Conexión a la ciudad por transporte público.

26 Siedlungen; Entre 15.000 (Mumford) y 30.000 viviendas (Montaner) 
en cinco años.
___

* Las Siedlungen del valle del Nidda muy deterioradas por 
intervenciones urbanísticas tras la 2ªGM. Absorbidas por el crecimiento 
«amorfo» de la ciudad. Aún así, gentrificadas en un 90%.



  



  

Römerstadt y Praunheim. Fuente: 
https://arquiscopio.com/archivo/2013/10/12/siedlung-romerstadt/



  



  



  

Berlín, 1925-1931

Arquitecto-urbanista: Martin Wagner. Colaboradores. arquitectos: 
Hermanos Taut, Heinrich Tessenow

Ciudad jardín-colectiva, Siedlungen: viviendas en hilera de dos a 
cuatro plantas. 

Plan de mucha más envergadura que el de Frankfurt.

Agencia de vivienda pública Gehag (1924), unión de diferentes 
asociaciones de construcción con fondos sindicales y la Asociación de 
Vivienda Social de Berlin

Proyectos destacados Siemensstadt (Bartning, Gropius, Haring, 
Scharoun, Henning, 1925-31), Onkel Toms Hütte (Taut & Hugo Haring, 
1926-31), Britz (Bruno y Max Taut y M. Wagner, 1925-31)... 

Siemensstadt (y demás) conexión a la red de metro de Berlín 
extendida, una parada en cada extremo.



  

Según Peter Hall, Siemenstadt y Onkel Toms Hütte se seguían 
manteniendo con alta calidad urbana y de habitabilidad hacia 2000.

Tres claves:

Arquitectura moderna en bloques de vivienda relativamente bajos (2-4 
plantas) y de fuerte horizontalidad.

Entornos ajardinados de calidad.

Alto nivel de mantenimiento.



  



  



  



  

Martin Wagner (planeamiento), 1929-31, Siemensstadt, Berlín



  



  

La ciudad según el Movimiento Moderno



  

La ciudad del New Deal y la posguerra en EEUU



  

El equivalente al estado de bienestar en los EU, se 
denominó en su momento New Deal (Nuevo 
Acuerdo). Fue inaugurado como tal por el presidente 
F.D. Roosevelt, tras la Gran Depresión de 1929, y se 
desarrolló especialmente tras la 2ª Guerra Mundial.

El geógrafo urbano Edward Soja lo describe como el 
resultado de un pacto social de gran alcance entre 
“Big Government, Big Business y Big Labor” que 
permite el extraordinario desarrollo de la economía 
de EU durante los años que van de 1945 a 1970-75, 
la conversión de la clase trabajadora en 
consumidores y la mejora de su calidad de vida 
(clases medias).

La construcción del sistema federal de autopistas y el 
desarrollo urbano asociado a éste, de la industria del 
automóvil y la sociedad de consumo están 
estrechamente ligadas a este modelo de bienestar. 



  

Edward Soja, en mi 
opinión, sitúa el 
welfare state en el 
contexto del 
fordismo, que es 
propiamente el 
objeto del pacto 
social entre Big 
Government, Big 
Business & Big Big 
Labor y que supone 
un acuerdo social 
para el empleo, en 
un marco de gran 
producción 
industrial, consumo 
de masas y 
generalización de 
nuevos derechos 
sociales

Imagen: Charles Sheeler, 1930, serie 
American Landscape (fábrica de Ford 
Rouge River Complex, Dearborn, 

Michigan) 



  

Fuente: https://blog.cjponyparts.com/2014/05/dearborn-michigan-beginning-mustang/



  
Anuncio Ford Mustang, 1964



  

Robert Moses NY City Park Comissioner, ca 1936, Astoria Swimning Pool, Queens, Nueva York



  

Robert Moses NY City Park Comissioner, ca 1939, Orchard Beach, Bronx, Nueva York



  
El modelo norteamericano, Levittown,1939, posguerra... un estilo de vida, infraestructuras, finanzas, trabajo, familia, coche, electrodomésticos...



  

Levittown family in front of their Cape Cod, 1948 



  Tony Linck, for Life magazine, Workmen and the materials to construct a house gathered in a lot before construction, June, 1948 



  El modelo norteamericano, Levittown – Long Island, 1939
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