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El lugar de la historia oral dentro de la historiografía de la arquitectura moderna aún no está 
suficientemente entendido y, por lo tanto, su posible utilización se ha visto mermada desde 
la explosión en los sesenta de publicaciones que ilustraron el canon arquitectónico moderno 
del «medio es el mensaje». Ver en la transmisión oral de entrevistas un medio documental de 
memoria hablada expande el campo de producción teórica disponible. La propuesta consiste 
en una reflexión teórica crucial pero en gran medida olvidada: el papel de la entrevista en la 
práctica arquitectónica. No entrevistas de arquitectos sino entrevistas realizadas por arqui-
tectos. Si la entrevista supone el entrenamiento sobre la oralidad como práctica proyectual, el 
propósito es tratar el valor ensayístico de una poco conceptualizada entrevista arquitectónica 
como instrumento intelectual frente a otras prácticas habituales; y con ello, abrir el discurso 
a un lugar fértil de avance en el estudio de la disciplina.

Palabras clave: entrevista, historia oral, publicaciones arquitectónicas, comunicación periodística. 

The essayistic value of the interview in architecture

The place of oral history within the historiography of modern architecture is still not sufficiently 
understood and, therefore, its possible use has been diminished since the explosion in the 
1960s of publications that illustrated the modern architectural canon of “the medium is the 
message”. Seeing the oral transmission of interviews as a documentary medium of spoken 
memory expands the field of available theoretical production. The proposal explores a crucial 
but largely overlooked question: the role of the interview in architectural practice —not 
interviews of architects but interviews by architects—. If the interview involves training on 
orality as a projectual practice, the purpose is to deal with the essayistic value of a little 
conceptualised architectural interview as an intellectual instrument as opposed to other 
habitual practices; and with this, to open up the discourse to a fertile place of progress in the 
study of the discipline.

Keywords: interview, oral history, architectural publications, journalistic communication.
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arquitecto entrevistador puede convertirse 
en un vehículo conveniente para la promo-
ción crítica. 

Como señala Lynn Abrams (2016: 13), 
la realización de la entrevista es un medio 
práctico de obtención de información. Pero 
en el proceso de obtención de análisis del 
material, nos enfrentamos a las entrevistas 
arquitectónicas como un acto de comuni-
cación que exige que encontremos maneras 
de comprender no solo lo que se dice, sino 
también cómo se dice, por qué se dice y qué 
significa. Lo que se produce es tanto el acto 
de registrar como el registro. La práctica se 
convierte en teoría como resultado sin sepa-
rarse del análisis, es decir, el proceso de la 
entrevista no es desagregado de la narrativa 
y su interpretación. 

Pero antes de examinar esto como prin-
cipio, el historiador de arquitectura Robert 
Proctor (2006: 295-307) ha advertido que 
las entrevistas no proporcionan un acceso 
no mediado a la intención, sino una inter-
pretación creada por el arquitecto. No se 
trata de darle más autoridad que cualquier 
otra prueba textual pero sí que podamos 
utilizarla como evidencia práctica para 
escribir un tipo diferente de teoría. Algo 
que podemos reforzar con la sugerencia del 
profesor David Adams (2012: 9-10) de utili-
zarla para enriquecer nuestra comprensión 
de cómo se hace la arquitectura y cómo se 
rehace y se reinterpreta continuamente a lo 
largo del tiempo. 

A la luz de estas consideraciones, este 
trabajo intentará contribuir a una teoriza-
ción de la práctica de la entrevista como un 
acontecimiento formal con implicaciones 
específicas para la disciplina de arquitectura, 
que incluyen su propia performatividad. Esto 
sirve para ilustrar la indiscriminación entre 
práctica y teoría que supone entrevistar, 
considerando los diferentes tipos, dentro y 
alrededor de la crítica, con un matiz entre lo 
académico y lo periodístico.

El valor ensayístico de la entrevista 
en arquitectura 
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La teoría de arquitectura ha estado domi-
nada por la crítica. Los ensayos forman 

parte de numerosas antologías sobre teoría 
arquitectónica, pero no las entrevistas. La 
historia oral es un proceso dialógico que 
trata la palabra hablada. Esta práctica se 
define como la realización de entrevistas 
para conocer información del pasado. Abor-
daremos la entrevista de arquitectura como 
un medio para acceder a la información, 
significación, interpretación y significado, 
dependiendo este último, en palabras de  
J. P. Bonta (1978: 38-41), de las respuestas 
de los intérpretes, reflejadas en documentos 
o en experimentos. Para ello, se instrumen-
talizará la autonomía del trabajo del arqui-
tecto como entrevistador con respecto al de
escritor. Esto conlleva el ejercicio de centrar-
se en la oralidad como teoría y mantenerse
al margen de la obra construida y proyectada.

La entrevista es la materia prima de 
la historia oral. Desde los años setenta y 
ochenta, entusiastas de la historia oral como 
Ronald Grele, Alessandro Portelli, Luisa 
Passerini y Michael Frisch, entre otros, se 
abocaron a esta tarea y, desde entonces, se 
puede decir que la historia oral ya consti-
tuye un movimiento político, beneficiado 
por lo que los periodistas habían hecho 
desde mediados del s. XIX para construir 
las noticias del momento. Las entrevistas 
de historia oral dentro de la disciplina de 
la historia y la teoría de la arquitectura 
constituyen la inclusión de otras voces en el 
discurso teórico, algo que va de la mano con 
una ampliación del alcance de la producción 
crítica arquitectónica incluida en la histo-
riografía de arquitectura. Si algo caracte-
riza a las entrevistas que son objeto de esta 
investigación es que, a diferencia de lo que 
argumenta la crítica de arquitectura Naomi 
Stead (2014: 156-177), no corren el riesgo 
de perpetuar los discursos que plagan la 
profesión y la amenazan con la irrelevancia. 
Trataremos de mostrar que la figura del 
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El enmascaramiento de la entrevista en la 
supuesta objetividad de la transcripción

La base de lo que se intenta revelar reside 
en el acto de hablar. Todas las entrevistas 
tienen el carácter de la oralidad, pero a 
menudo se puede olvidar debido al dominio 
de la transcripción o el resultado escrito de 
lo que se ha hablado. Según Gadamer (2003: 
244), la palabra oral tiene prioridad sobre 
la palabra escrita precisamente porque las 
cualidades moduladoras de la voz tienen 
especial éxito en unir el elemento racional con 
el emocional. La transcripción pierde muchas 
de estas ventajas al ser plana y estática en 
comparación con el con el evento activo que 
refleja una cultura específica con un tiempo 
y un espacio particulares. Nos referiremos 
tanto a la práctica de realizar entrevistas 
como a todas las etapas posteriores de 
transcripción e interpretación. Se alternan el 
discurso propio y el ajeno, la percepción y la 
evocación, la narración y la representación de 
lo hablado. El acto performativo es parte de la 
identidad contemporánea de las entrevistas.

Sin la pretensión de invocar un supuesto 
carácter científico para el género de la entre-
vista, hablaremos de una arquitectura de las 
conversaciones porque estas funcionan con 
las mismas reglas (proximidad, intercambio, 
exposición discursiva con interrupciones, 
un tono marcado por la espontaneidad, 
presencia de lo personal y atmósfera de inti-
midad), pero hay veces en que una entrevista 
se convierte en una conversación y otras 
veces no (Halperín 1995: 23). En todo hecho 
comunicativo hay cinco elementos: emisor, 
receptor, medio, código y contenido. Si se 
analizan estos cinco elementos vemos qué es 
una entrevista y qué es una conversación, y 
para qué puede servir. 

En la entrevista se diferencia emisor y 
receptor, que producen un intercambio de 
información, opiniones o experiencias que 
circulan desde el entrevistado al entrevis-
tador. Si se convierte en una conversación los 
dos son emisores y receptores, y el control de 
la discusión pasa alternativamente de uno a 
otro hablante. Si , como hemos visto, la entre-
vista se transcribe, el receptor es un tercero: 
la audiencia. Apuntada esta diferencia y 
considerando el género —no como moda-
lidad formal sino como la unidad mínima de 
contenido en la comunicación de masas1—, 
podemos decir que la condición global de la 
postmodernidad ha disuelto esta distinción 
entrevista-conversación y pueden mezclarse 
funcionando como sinónimos a lo largo de 
este texto. 

Una vez definido el concepto de género y 
entrevista que utilizaremos, no es necesario 
remontarnos a los orígenes de la conver-
sación en los lejanos Diálogos de Platón (sí 
como ejemplo de acceso al conocimiento) 
y podemos comenzar, dados también los 
antecedentes periodísticos en los inicios en 
este ámbito en el New York Herald 2 (1836), 
donde James Gordon Bennet publicó una 
crónica inventando la técnica de preguntas 
y respuestas (figura 1). El fin específico del 
periodismo es la difusión de hechos docu-
mentales y la propuesta de acontecimientos 
socialmente relevantes con el objetivo de 
elaborar mensajes. Y más que cualquier otro 
género periodístico, la entrevista entraña una 
capacidad testimonial de estos mensajes.

La práctica generalizada del periodismo 
informativo que inundó los medios radio-
fónicos y escritos después de la Primera 
Guerra Mundial constituyen el contexto 
profesional que derivó en la distinción 

Figura 1. Imagen de 
portada del Herald con 
la crónica de Bennet, 
James G. Another 
murder. En: The Herald 
(NY Herald), 1836. 
Fuente: Library of 
Congress [En línea], 
Washington DC.
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fundamental entre dos tipos principales 
de entrevistas: las entrevistas informa-
tivas y las entrevistas literarias o de 
creación (Quesada 1984). Las primeras, 
para recoger declaraciones y opiniones 
sobre unos hechos ajustándose al modelo 
pregunta-respuesta; y las segundas, de 
carácter atemporal y un lenguaje creativo 
que atiende a cómo se dijeron. 

Otra consideración del género de  
la entrevista en la literatura artística

El género de la conversación con el 
artista es tan antiguo como Le vite de’ più 
eccellenti architetti, pittori et scultori italiani 
(1550-1568) de Giorgio Vasari (figura 2) 
y la palabra entrevista aparece ya en las 
Entretiens sur les vies et sur les ouvrages 

des plus excellents peintres anciens et 
modernes (1619-1695) de André Félibien 
(figura 3), ambos arquitectos. Vasari 
condujo conversaciones no estructuradas 
como entrevistas con compañeros artistas 
y utilizó el resultado en su libro, mientras 
que Félibien sí incluyó conversaciones con 
artistas.

Desde los años sesenta, la entrevista 
con el artista, estructurada según modelos 
periodísticos, se ha introducido en la lite-
ratura artística como nuevo género que 
ha dado lugar a que las declaraciones de 
los historiadores y críticos de arte se sean 
fuentes autorizadas. En este contexto de 
la entrevista, el archivo y la historia oral 
se convirtieron en una autoridad histórica 
del arte, por ejemplo en los Archivos de Arte 

Figura 2. Páginas de: 
Vasari, Giorgio. Le vite 
de’ più eccellenti architet-
ti, pittori et scultori italia-
ni, 1550-1568. Fuente: 
Bibliotèque nationale de 
France [En línea, BnF].

Figura 3. Páginas 
de: Félibien, André. 
Ambrogio Lorenzetti.  
En: Entretiens sur 
les vies et sur les 
ouvrages des plus 
excellents peintres 
anciens et modernes, 
1619-1695. Fuente: 
Bibliotèque Nationale 
de France [En línea, 
BnF].



ARTÍCULOS

140
CUADERNO DE NOTAS 22 - 2021

LA ENTREVISTA

Americano3 y en una característica integrante 
en las revistas de arte. No ocurrió lo mismo 
en las revistas de arquitectura, donde de las 
publicaciones experimentales que fueron el 
motor de ese periodo, el género de la entre-
vista no alcanzó tales cotas de protagonismo.

Andy Warhol es considerado uno de los 
pioneros del uso contemporáneo de la entre-
vista en las artes visuales. A partir de 1969, 
en su revista mensual Interview (figura 4) 
condujo entrevistas él mismo, con un modelo 
que rechazaba el estereotipo de reportaje 
tradicional de la práctica periodística domi-
nante. La conversación entre iguales era un 
medio para materializar la temporalidad de 
las corrientes de pensamiento; fruto de las 

ocasiones en las que es él el entrevistado y le 
llevan a suprimir la subjetividad con evasivas 
ante preguntas tópicas. 

La revista Avalanche (figura 5) apoyaba 
la voz artística directa a través de entre-
vistas con artistas entre 1970 y 1976. 
Según sus editores, Willoughby Sharp y 
Liza Béar (1968-1972: 24), para los artistas 
la presencia en los medios de comuni-
cación ya no era una elección, sino una 
necesidad; concibieron un medio que tenía 
como objetivo apoyar las voces directas de 
los artistas a través de las industrias cultu-
rales. Surgieron dudas sobre la fiabilidad 
de las entrevistas con los artistas, ya que, 
según Lawrence Alloway, producían estre-

Figura 4. Páginas  
de: Lyons, Donald.  
A report and an inter-
view with Alain Delon 
and Pierre Caro. En: 
Warhol, Andy (Ed.). 
Interview Magazine. 
Nueva York: Poetry on 
Films, Inc., 1969, vol. 
1, n.º 10.  Fuente: Andy 
Warhol Archives Study 
Center [En línea].
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Figura 5 (p. 140, abajo). 
Páginas de: Béar, Liza 
y Sharp, Willoughby. 
Interview. En: Avalan-
che. Nueva York: Kineti-
cism Press, 1969, n.º 2, 
p. 24. Fuente: MoMA, 
Avalanche Magazine 
Archives [En línea].

llas en lugar de ideas (Bradnock, Martin y 
Peabody 2015). Expresó su escepticismo con 
la creciente popularidad que experimentó 
esta práctica en el arte, especialmente en 
lo que se refiere a la disparidad del contexto 
de la conversación y la independencia del 
entrevistador. 

Comunicación periodística  
en publicaciones arquitectónicas  
de los años sesenta

El papel de la entrevista se consolidó en 
revistas del mundo del arte. Las revistas de 
arquitectura en los años sesenta y setenta 
fueron el motor de un periodo creativo de 
diseño arquitectónico y discusión crítica, 
que no recurrió del mismo modo a este 
género. Haremos un recorrido de su utili-
zación como subconjunto de entrevistas 
de arquitectura en las revistas literarias 
progresistas que fueron acuñadas como 
little magazines. Tal como indican Torsten 
Schmiedeknecht y Andrew Peckham en 
su libro Modernism and the Professional 
Architecture Journal, habría que diferen-
ciar entre periódico, magazine y journal 
(Schmiedeknecht y Peckham 2019: 17-18). 
El periódico está publicado con intervalo fijo 
entre los números, magazines son revistas 
que contienen piezas diversas a menudo 
ilustradas, y con journals se refieren a una 
publicación periódica  que trata especial-
mente temas de interés actual. 

Hay entrevistas en publicaciones que 
repiten la forma dentro de una serie tipo, 

o bien entrevistas ocasionales contingentes 
—archivadas bajo conversaciones— que 
tienen menos prejuicios que pulir, y que se 
pueden encontrar en una revista o perió-
dico no arquitectónico. La revistas eviden-
ciaron una transición de la prioridad de las 
noticias de la posguerra a una expresión 
de las polaridades de la documentación 
y el debate, y más tarde a una preocupa-
ción por los extremos de la polémica y la 
moda identificados con los años sesenta. 
Entre las más representativas del cambio 
político que recoge Beatriz Colomina en 
Clip, Stamp, Fold: The Radical Architecture 
of Little Magazines, 196X to 197X (Buckley 
y Colomina 2010), existen ejemplos distri-
buidos geográfica y cronológicamente que 
hacen uso de la entrevista (figura 6). 

Publicada entre 1963 y 1969 por alumnos 
de la Escuela Superior de Diseño de Harvard 
University y con Charles Jencks como 
miembro del consejo de redacción, la revista 
Connection presenta una mezcla de textos 
teóricos, artículos, reseñas de libros, exposi-
ciones, conferencias y actividades que tenían 
lugar en la escuela. En el campo más espe-
cífico de la arquitectura, Connection publicó 
entrevistas con Marcel Breuer, Mies van der 
Rohe y Walter Gropius4, quien concedió una 
de sus primeras entrevistas en el periódico 
francés L’Intransigeant (figura 7). 

La revista Megascope la fundaron en 1964 
los estudiantes de la Escuela de Arquitectura 
de Bristol University, Dean Sherwin y Peter 
Murray. Pone de manifiesto la influencia de 
Cedric Price y Archigram en una entrevista 
con el director de teatro Joan Littlewood, a 
propósito del Fun Palace de Price (n.º 2, 1965). 
Con formato de encuestas, la revista alemana 
ARCH +5, publica en 1968 su primer número 
con cuestionarios del consejo de redacción 
fundador a una serie de arquitectos y urba-
nistas, para definir el alcance de la arquitec-
tura conceptual y pedirles su opinión sobre 
el rumbo que debía tomar la investigación 
arquitectónica. 

Figura 6. Colomina, 
Beatriz y Buckley, 
Craig (Cur.). Cartel 
de la exposición 
Clip, Stamp, Fold (14 
noviembre 2006-
31 enero 2007), 
Nueva York. Fuente: 
Storefront for Art and 
Architecture. 

Figura 7. Páginas  
de: Gropius, Walter.  
La section allemande. 
Entretien. En: L’Intran-
sigeant. París, 21 de 
mayo, 1930. Fuente: 
Bibliotèque Nationale 
de France [En línea, 
BnF].
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La publicación estudiantil de la Escuela de 
Arquitectura de Yale, Perspecta, adopta una 
postura más reflexiva y bajo el título Paradise 
Lost dedica su número 13 (1971) a un análisis 
en profundidad de los arquitectos olvidados 
del siglo XX, incluyendo una extensa entre-
vista de Judith Applegate al arquitecto Paul 
Nelson (1971: 75-129), que hizo resurgir el 
interés por su obra (figura 8). En 1971, en 
el número especial de Architectural Design 
«The Beaux-Arts since´68» (Pawley y Tschumi 
1971: 533-567), Bernard Tschumi junto 
con redactores invitados y profesores de la 
Architectural Association hicieron balance 
de las protestas que tuvieron lugar en las 
instituciones académicas, a raíz de la disolu-
ción de la Escuela Nacional de Bellas Artes 
de París en mayo de 1968. La historia de 
aquellos años se explicó mediante entrevistas 
con figuras como Yona Friedman, Antoine 
Grumbach, Bernard Huet, Anatole Kopp y 

Georges Candilis, documentos y actas de las 
protestas, detalles de proyectos polémicos de 
la rehabilitación urbana de París, y a través 
de distintas tiras cómicas y diagramas en las 
que se combinaron la palabra y la imagen 
(figura 9). 

En la AA, los esfuerzos de la dirección por 
trazar un paralelismo con la situación de París 
establecen una relación entre su cierre inmi-
nente y el compromiso político, según descri-
bieron de manera implícita los redactores de 
este número. Se  anunció el último número 
del boletín de esta universidad en Ghost 
Dance Times (n.º 26, 1975), donde el redactor 
Martin Pawley se entrevista a sí mismo en 
su cierre comentando sus diferencias con el 
director de la escuela Alvin Boyarsky (figura 
10), a quien también podía verse en coloquios 
televisados con otros arquitectos como Peter 
Cook o Kenneth Frampton, y entrevistando 
a Peter Eisenman en el Archivo de Vídeo de 

Figura 8. Páginas de: 
Applegate, Judith y 
Nelson, Paul. Paul 
Nelson: An Interview. 
En: Perspecta. Cambri-
dge: The MIT Press, 
1971, vol. 13/14, pp. 
75-77. Fuente: The MIT 
Press Journals.

Figura 9. Páginas 
de: Pawley, Martin y 
Tschumi, Bernard. 
The Beaux-Arts 
since´68. En: Architec-
tural Design. Londres: 
Standard Catalogue 
Co., septiembre, 1971, 
pp. 533, 562-563. 
Fuente: Wiley Online 
Library.
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la AA (figura 11). Este instituto dirigido por 
Peter Eisenman lanzó revistas como Oppo-
sitions (1973) y On Site (1974), que explora 
varios aspectos relacionados con la energía 
en su último número donde las directoras 
Michelle Stone y Alison Sky entrevistaron 
a Denise Scott Brown (1974: 100-109). En 
1978 el IAUS hizo la revista Skyline (1978), 
en la que Suzanne Stephens puso al propio 

Eisenman a cargo de las entrevistas porque, 
según ella mismo afirmó en una conversación 
con Colomina, él quería hacerlas y era muy 
bueno en ello (Stephens y Colomina 2010: 70). 
Entrevistó a Richard Serra, Robert Hughes, 
Paul Goldberger y hasta a Tom Wolfe, es decir, 
gente que estaba creando algún tipo de ruido 
en ese momento. 

También entrevistó a algunos arquitectos 
como Cesar Pelli y Henry N. Cobb para averi-
guar cómo consiguieron su trabajo, y a los 
promotores Gerald D. Hines y John Portman 
para averiguar por qué no le estaban contra-
tando. Stephens editaba las entrevistas y se 
divertían contando chismes de arquitectos o 
combinando contenidos como, por ejemplo, 
una entrevista con Michael Foucault en una 
página y en la otra Martin Filler con las 
excavaciones de Nancy y Ronald Reagan en 
la Casa Blanca. Al igual que a la entrevista 
de Serra le seguía la arquitectura de la Boda 
Real del Príncipe Carlos y Diana. La revista 
fue un testimonio desenfadado de la escena 
arquitectónica de Nueva York, una ciudad 
que se había convertido en un centro de inter-
cambio internacional en un momento en que 
habían surgido las nociones contradictorias 
de la arquitectura posmoderna. 

La experiencia norteamericana sirvió 
como modelo ideológico de revistas europeas 
como la italiana Casabella (n.º 408, 1974). La 
revista suiza Architese (figura 12) introdujo 
la obra escrita de los arquitectos al público 
de habla francesa y alemana, con entrevistas 
realizadas por su jefe de redacción, Stanis-
laus von Moos, quien amplió su trabajo de 
cuestiones sociológicas o urbanísticas a cues-

Figura 11. Boyarsky, 
Alvin y Eissenman, 
Peter. Peter Eissenman 
in conversation with 
Alvin Boyarsky [Vídeo]. 
Londres: AA,  20 
enero, 1975,. Fuente: 
AA Video Archive  
[En línea].

Figura 10. AA. VV. 
Ghost Time Dances, 
15 noviembre, 1974, 
n.º 5; Ghost Time 
Dances, 1975, 31 
enero, n.º 12. Londres: 
Architectural Associa-
tion., Inc. Fuente: AA 
Archives. 

Figura 12. Páginas de: 
Moos, Stanislaus von 
y Scott Brown, Denise. 
Résumé Las Vegas 
etc (Entrevista con 
Denise Scott Brown). 
En: Architese. Zúrich: 
Niederteufen, 1975, 
n.º 13, pp. 5 y 22. 
Fuente: Documenta 12 
Magazines.
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tiones populares y cotidianas6. En francés 
encontramos algunos ejemplos como la entre-
vista hecha por estudiantes de arquitectura 
al urbanista Jacques Allegret en la revista 
estudiantil independiente Le vide sanitaire 
(n.º 2, 1976) sobre la pedagogía en la Unité 
Pedagogique 1, o la revista AMC: Architecture 
Mouvement Continuité (n.º 43, 1977), cuya 

reestructuración del consejo de redacción dio 
origen a la publicación de largas entrevistas 
con Peter Eisenman, Oriol Bohigas, Felix 
Guattari, Aldo Rossi o James Stirling. En 
paralelo a esta orientación teórica, la revista 
privilegia una puesta al día del Movimiento 
Moderno, ofreciendo documentación exhaus-
tiva de los proyectos de Eileen Gray y Adolf 
Loos. Unos años antes del periodo estudiado, 
Gray publicó sus artículos dialogados con 
Jean Badovici en ĹArchitecture Vivante entre 
1926 y 1929 (Moreno 2016: 72-81) (figura 13).

La presencia de entrevistas en revistas 
hispanohablantes especializadas

El idioma no debe suponer ningún impe-
dimento pero en un género oral que requiere 
la comprensión léxica inmediata, se añade el 
componente de la traducción al de la trans-
cripción y esto afecta a la versión definitiva 
del diálogo que llega al lector. De habla 
hispana merece la pena destacar dos revistas 
latinoamericanas por la internacionalización 
que llevan a cabo, si tenemos en cuenta las 
entrevistas que realizaron a arquitectos 
extranjeros. La revista El Arquitecto Peruano 
publicó en 1957 una entrevista que el arqui-
tecto Oswaldo Jimeno realizó al arquitecto 
austriaco nacionalizado estadounidense 
Richard Neutra en su estudio de Los Ángeles 
(Jimeno y Neutra 1957: 234-244). La revista 
AUCA (Arquitectura, Urbanismo, Construcción 
y Arte) se hizo eco de la I Bienal de Arquitec-
tura de Chile (1977), que intentó esclarecer el 
panorama de la arquitectura internacional 

Figura 14. Imagen 
de portada. Correa, 
Federico y Hollein 
Hans. Hans Hollein: 
una entrevista 
biográfica. En: 
Arquitecturas Bis. 
Barcelona: La Gaya 
Ciencia, 1975, 
vol. 10, portada. 
Fuente: Biblioteca 
ETSAM, Universidad 
Politécnica de Madrid.  

Figura 13. Páginas 
de:  Badovici, Jean y 
Gray, Eileen. Artículo 
dialogado: L’Architec-
ture Utilitaire. En: 
L’Architecture Vivante. 
París: Albert Morancé, 
1925, Première Serie, 
pp. 17-24; Artículo 
dialogado: De L’Eclec-
tisme au Doute. En: 
L’Architecture Vivante. 
París: Albert Morancé, 
1929, Deuxième Serie, 
pp. 17-21. Fuente: 
Bibliotèque Nationale 
de France [En línea, 
BnF]/Ib. (n. 33).
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invitando a Michael Graves, Nuno Portas, 
Peter Eisenman y Oriol Bohigas. Entrevistó a 
este último en 1979 para conocer su postura 
sobre la importancia de la crítica arquitec-
tónica y sobre los postulados postmoder-
nistas, temas que interesaban a la editorial. 
El entrevistado advirtió sobre el postmoder-
nismo basado en la arquitectura del consumo 
norteamericana o el que, en palabras suyas, 
reivindica como «la capacidad culta de inves-
tigación de la arquitectura de consumo que 
no aparezca en las revistas cultas sino en 
las de divulgación» (Bohigas y Portas 1971: 
6). Él fue integrante de la revista española 
Arquitecturas Bis, donde reditaron y tradu-
jeron artículos publicados originalmente 
en Oppositions, generando una discusión 
entre el modelo europeo y el modelo nortea-
mericano. Su portada de noviembre de 1975 
la protagoniza el titular «Hans Hollein. Una 
entrevista biográfica» (Correa y Hollein 1975: 
1-13), por Federico Correa, acompañada de 
una fotografía de media página del arquitecto 

(figura 14).
En España, la revista Temas de Arquitec-
tura observa lo que ocurre en el panorama 
internacional y publica traducciones de 
entrevistas radiofónicas a Le Corbusier, 
al igual que hace Curro Inza en la revista 
Arquitectura (Verdasco 2012: 855), volcando 
gran cantidad de artículos y entrevistas 
con críticos como Reyner Banham o Bruno 
Zevi. En esta revista también se publicaron 
entrevistas con Alfonso López Quintás, Efrén 
García-Fernández y Emilio Pérez Piñeiro; o 
posteriormente las entrevistas de Fuensanta 
Nieto y Enrique Sobejano a arquitectos como 
Peter Eisenman, Álvaro Siza, Mario Botta y 
Philip Johnson. 

Hay ejemplos reseñables como la mesa 
redonda de Rubió i Tudurí, Bohigas, Solà-Mo-
rales, Rovira, y Sostres en Carrer de la Ciutat 
(n.º 3-4, 1978); o —de nuevo en un periodo 
anterior— La Gaceta Literaria (n.º 32, 1928),  
donde se estudiaba el panorama de la arqui-
tectura en España a través de entrevistas 
tanto con arquitectos como con personajes 
de la vida pública (figura 15). En la revista 
Hogar y Arquitectura (n.º 74 a 79, 1968), el 
arquitecto Carlos Flores entrevistó en «La 
arquitectura y el arquitecto» (Flores 1977) 
a numerosos profesionales como Carlos de 
Miguel o Secundino Zuazo, entre otros, sobre 
los roles del arquitecto en una sociedad en 
transformación. En un número posterior (n.º 
121, 1977) también se publicó una entrevista 
a Miguel Fisac, donde fue muy crítico con la 
arquitectura del momento.

Si hacemos otra excepción cronológica, 
un caso particular es la revista El Croquis. A 
partir de los ochenta tiene una continuidad 
en la incorporación de entrevistas a entrevis-
tados a los que están dedicados los números. 
Los entrevistadores son los entrevistados en 
otras ocasiones, como vemos en el gráfico que 
hemos realizado (figura 16). Arquitectos con 
obra construida que repiten como entrevis-
tadores son A. Zaera, E. Tuñón o C. Díaz y 
E. García-Grinda, por ejemplo. Entre otros 
arquitectos historiadores, teóricos y críticos 
de arquitectura que han realizado entrevistas 
en más de una ocasión en El Croquis están: 
W. J. R. Curtis, J. A. Cortés, I. Maluenda y 
E. Encabo, E. Walker o B. Colomina. Las 
entrevistas están al principio o al final de 
la revista, transcritas en formato pregunta/
respuesta en español e inglés con distinta 
tipografía, y con imágenes que acompañan 
el texto hablado con notas aclaratorias. Las 
entrevistas no tienen un papel protagonista 
en la publicación en comparación con lo 

Figura 15. Imagen 
de portada. García, 
Fernando. Encuesta 
sobre la nueva 
arquitectura. En: 
La Gaceta Literaria. 
Madrid, 15 de abril de 
1928, n.º 32. Fuente: 
BNE. 
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gráfico o lo redactado, pero su incorporación 
y la edición del contenido son fuentes de 
información útiles para la comprensión del 
contenido completo de la revista.  

Conclusiones: pasos para un valor 
ensayístico de la oralidad documental 
en arquitectura

Dada la multitud de retos inherentes al 
tema de las entrevistas realizadas por arqui-
tectos, ¿cómo es posible escribir una historia 
de la entrevista arquitectónica? ¿Qué 
enfoque podría adoptarse para superar los 
obstáculos que presenta la enorme abun-
dancia de entrevistas y materiales relacio-
nados, la edición, la transcripción y otras 
cuestiones contextuales? Se ha realizado 
esta aproximación sin una estructura estric-
tamente académica y con una organización 
a modo de pieza periodística. Se trata de 
una labor de clasificación a modo de catá-
logo razonado que se aleja de la ortodoxia y 
cuyo verdadero valor es el documental. Se ha 
preferido la taxonomía a la retórica, con un 
proceder que genera conocimiento a partir 
de las clasificaciones para analizar procesos 
opuestos: lo oral desde la escritura.

Ver la transmisión oral como una forma 
documental de memoria hablada expande el 
campo de producción teórica disponible para 
la historia de arquitectura. Si consideramos 
la historia de la arquitectura contemporánea 
como un material codificado podríamos 
utilizar el recurso de la conversación para 
trabajar con ella y establecer un diálogo 
fructífero. Es decir, si al igual que Oriana 
Fallaci en Intervista con la storia (1974) 
somos capaces de entrevistar a la historia 
reciente, aportaremos otro modo de ejercer 
la profesión de arquitecto y una actualiza-
ción de la tradición oral en la arquitectura. 
La intuición que queremos verificar es que 
a la disciplina periodística le puede corres-
ponder un tipo de arquitecto necesario y 
pertinente hoy, que vendría a ocupar los 
vacíos que separan a la arquitectura de la 
sociedad. El arquitecto entrevistador es el 
modelo estudiado y propuesto para acometer 
el reciclaje de la profesión. 

La manera tradicional del arquitecto 
creativo e individual, asociado a un nombre 
y un prestigio, sería solo una forma de ejercer 
la disciplina, actuando la de entrevistador 
como una prolongación para las esferas 
cultural, social, económica y política, contri-
buyendo a la construcción de la Sociedad 
Civil. Hoy este punto de vista lo aceptan 
incluso quienes consideran la diversifica-

ción  de la actividad del arquitecto como un 
modo de justificación de actividades propias 
del periodismo o las ciencias sociales y que 
sirven de provocación a profesionales sin 
obra realizada. Los medios llevan tiempo 
marcando los límites que la arquitectura 
deberá cruzar. Otros géneros de transmisión 
de conocimiento ocupan y transforman los 
antiguos formatos con distintas condiciones 
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de creación para la arquitectura alejadas del 
modelo tradicional que considera el proyecto 
arquitectónico como un asunto exclusiva-
mente de diseño. 

La historia oral puede innovar en el 
método pero no en la temática, como ocurre 
en los audios de las entrevistas que John Peter 
incluyó en Oral History of Modern Architec-
ture, que incide en la historia ya conocida de 
maestros de la arquitectura moderna ([1994] 
2000). En este caso se trata de no perpetuar 
las mismas respuestas ni la misma visión de 
personajes ya conocidos sobradamente sino 
de ofrecer una versión alternativa de primera 
mano que complemente la historiografía 
oficial. Podemos otorgar un valor ensayístico 
a la entrevista de arquitectura y así alejarnos 
de modas y fetichismos. Por ensayístico nos 
referimos a la propia definición de ensayo 
como prueba o pirueta intelectual, tal como 
lo define Montaigne en sus Essais, como una 
investigación o como «un pensamiento explo-
ratorio» (Gracia 2015). Las entrevistas no 
tienen una condición unívoca, pero sí son un 
vehículo diferencial de producción teórica.

Otro tema significativo de la oralidad 
escrita es que las transcripciones documen-
tales de las entrevistas están editadas y orde-
nadas para su publicación. La transcripción 
convierte los objetos auditivos en visuales, lo 
que inevitablemente implica cambios e inter-
pretación. Y si diluimos la diferencia entre 
entrevista, diálogo y conversación podremos 
asumir las ideas de Richard Rorty. Para él, 
el conocimiento es sustituido por la conver-
sación y el vocabulario es opcional. En The 
Linguistic Turn, Rorty plantea la sustitución 
de la filosofía académica por diversas formas 
de conversación en el arte, la literatura (Rorty 
1967) y, por qué no, en la arquitectura. De 
esta manera la Oralidad asumiría de nuevo 
un protagonismo perdido en el conocimiento 
académico como una forma de saber ensa-
yístico en la teoría arquitectónica.  

Las transcripciones de una nueva tradi-
ción oral para la arquitectura deben ser 
dinámicas, tener mayor capacidad en el 
registro de los diálogos, sin perder parte de 
lo que sucede en los ambientes polifónicos, 
sin reducir la información, e incluyendo 
aspectos que puedan parecer poco signifi-
cativos, desordenados o difíciles de inter-
pretar. Debemos oír los diálogos redactados. 
El siguiente paso, tal como afirma Naomi 
Stead, es que las transcripciones multi-
vocales de las entrevistas no se entiendan 
de forma diferente a los textos académicos 
dentro del proceso de evaluación de las 

investigaciones arquitectónicas (Stead 2019: 
325), ya que pese al rigor que pueda tener 
la transcripción de una conversación, la 
consideración es menor que cuando se trata 
de un argumento de coautoría redactado. 
Esto supondría el impulso de la condición 
ensayística de la entrevista arquitectónica, 
alejada de cuestiones estilísticas, que se 
repiten de manera recurrente como apoyo de 
textos académicos. 

Al igual que afirma Reva Wolf en refe-
rencia a la entrevista con el artista, es nece-
sario considerar la historia de la entrevista 
como un proyecto de colaboración (Wolf 
2020: 23). Con investigadores que trabajen 
en distintos periodos de tiempo y distintos 
idiomas, se podrían cubrir muchas más 
áreas que un solo investigador. De este modo 
se podría avanzar realmente en la redac-
ción de una historia sintética —y no solo 
de capítulos episódicos— de la entrevista 
arquitectónica en toda su complejidad. Este 
tipo de enfoque colaborativo es en sí la entre-
vista, una forma de colaboración de autoría 
conjunta construída por el entrevistador y el 
entrevistado. 

La entrevista constituye un formato 
estratégico de proyecto en sí mismo, es 
decir, una estrategia fructífera que surja 
como respuesta a problemas y que opere 
con metodologías propias para representar 
un proyecto. No solo se utiliza como una 
herramienta para obtener información, 
sino como una manera de materializar la 
temporalidad de las ideas, como una forma 
para objetivar la subjetividad creativa. La 
entrevista arquitectónica se sitúa en la inter-
sección de la historia, la práctica crítica y la 
estética dialógica. No es necesariamente un 
instrumento para el cambio, más bien es un 
medio para transformar tanto el contenido 
como el propósito de la teoría arquitectónica, 
que supone un banco de pruebas sobre la 
oralidad como práctica proyectual.

Figura 16. Página 
anterior. Cantero, 
Antonio. Diagrama 
de entrevistadores/
entrevistados de  
El Croquis. Fuente: 
Autor.  
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Notas
1 Roberto Grandi señala que el género ocupa una 

posición privilegiada en todo tipo de proceso 
comunicativo , facilitando la clave de lectura 
con la que se puede descifrar un comporta-
miento específico (Grandi 1995: 75-76).

2 El fundador de The New York Herald, J. G. 
Benett, publicó el 11 de abril de 1836 el primer 
relato a modo de entrevista sobre el asesinato 
de la joven Helen Jewett. (Crouthamel y Jackson 
1973: 294-316). 

3 Desde 1958, el Programa de Historia Oral de los 
AAA ha preservado más de 2.300 entrevistas 
del mundo del arte a modo de grabaciones 
hacen una crónica de la gran diversidad de la 
escena artística americana. 

4 Una de las primeras entrevistas de Gropius en un 
periódico se la haría: TÉRIADE, Efstratios E. «Au 
Salon des Arts décoratifs. La section allemande. 
Avec Walter Gropius». En: L’Intransigeant. París: 
Henri Rochefort, 21 de mayo, 1930, p. 8.

5 AA.VV. Stellungnahmen zu Architektur und 
Forschung (Declaraciones sobre arquitectura e 
investigación). En: ARCH +: Struktur- und Opti-
mierungsmodelle. Berlín: ARCH +, 1968, n.º 1, 
pp. 3-14.  

6 STAUFFER, Marie T.; COLOMINA, Beatriz y 
MOOS, Stanislaus V. Fokus: Archithese. SVM 
in gespräch mit BC und MTS. En: ARCH +: 
The Making of Your Magazines/Documenta 12. 
Berlín: ARCH +, 2008, n.º 186/187, pp. 68-78.  
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