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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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L os libros sobre arquitectura industrial constituyen un género específico que, como tal, parece haber 
tenido sus años más destacables entre las décadas de los treinta y los setenta del pasado siglo. 
Fueron principalmente obras destinadas a mostrar la actualidad y con frecuencia centradas en la 

presentación de sus aspectos funcionales y técnicos más novedosos, muchas veces bajo la forma de ma-
nuales o compilaciones pensadas como libros de apoyo a los arquitectos y proyectistas en este campo. En 
sus inicios vinieron a subrayar, si bien generalmente no en forma explícita, la estrecha conexión entre la nue-
va arquitectura funcionalista y los modernos edificios industriales con su capacidad de innovación técnica, 
formal y programática. En la última etapa señalada las publicaciones sobre construcciones industriales fue-
ron en cambio dando paulatino paso a las nuevas perspectivas de la arqueología industrial y posteriormente 
del patrimonio industrial, con el énfasis ya claramente basculante hacia la preservación y el reúso. En este 
giro se apreció, sobre todo al inicio, una orientación e interés más preferente hacia los ejemplos pioneros de 
la revolución industrial y sus desarrollos premodernos. En cierto modo, la arquitectura industrial más actual 
iba dejando de ser referente o estímulo, perdiendo valor de novedad, pero apreciándose, si era moderna y 
destacada, como un patrimonio que también merecía la pena rescatar. 

La Architettura industriale de Cavallotti se publicó en 1969, momento ya consolidado del género, pero 
aún muy atento a sus novedades. Estas fueron en su caso las de la arquitectura industrial italiana de las 
décadas de los cincuenta y sesenta, presentada a través de veinticinco ejemplos ampliamente documen-
tados e ilustrados en sus 235 páginas. Con un formato de 22 x 29 cm apaisado y con tapa dura, recordaba 
además el de publicaciones ya memorables para entonces como la obra completa de Le Corbusier o la 
monografía de Claude Schnaidt sobre Hannes Meyer aparecida poco antes, en 1965. Son datos que, junto 
con la cuidada presentación de sus planos y fotografías, varias de ellas en color, nos hablan de una obra 
esmerada que sugiere ir más allá de una simple presentación de modelos que pudieran ser inspiradores. 
En efecto, como se deduce del breve texto introductorio del libro (páginas 5 a 13) subyace el deseo de 
situar “las soluciones de la arquitectura para la industria en el contexto más general de la cultura arqui-
tectónica y urbanística desde 1945 hasta hoy”. Y de ello deduce el autor que “el papel que tienen estas 
arquitecturas es totalmente peculiar y diferente al que la arquitectura de la industria tuvo en los inicios de la 
que ha sido definida, ahora impropiamente, como arquitectura moderna”. Así pues y siguiendo al autor, “la 
arquitectura para la industria en estos últimos veinte años, especialmente en Italia, ha profundizado el dis-
curso funcionalista de la arquitectura racional de los años treinta (adquiriendo con mucha sencillez algunos 
elementos formales que entonces fueron elaborados en soluciones para viviendas, oficinas, exposiciones), 
pero sin situarse en el ámbito de las auténticas vanguardias”. Ha pasado entonces ese periodo heroico, 
aunque para Cavallotti ello “no significa que la arquitectura de la industria adquiera un papel conservador. 
Significa solamente que, en este entorno de tiempo, las condiciones culturales (…) son muy cambiantes 
respecto a las que condicionaban a los pioneros y maestros del movimiento moderno, los cuales, a través 
de la relación cultura-industria, lograron establecer las bases de la renovación arquitectónica de comienzos 
de nuestro siglo”. 

Alejado entonces de los debates iniciales, lo que se deseaba mostrar en el libro es que para ese 
momento la arquitectura de la industria, a diferencia de la etapa anterior, podía ceñirse a un discurso 

más autónomo enfocado en la racionalidad de la propia fábrica y en su microcosmos. Por ello, el interés 
de los casos se centrará en lo más específico: sus partes, sus funciones, sus soluciones técnicas y los 
lugares de quienes en ella operan. Muy especialmente se enfatizan como valores propios la espacialidad 
y la volumetría. Como resultado es interesante leer que, en su opinión, al menos “para los ejemplos más 
logrados”, las condiciones del trabajo garantizaban “una aceptable relación entre hombre y ambiente”. 
En los términos que se emplearán algo más tarde, uno de sus principales valores sería, por tanto, que 
dichas fábricas modernas y funcionales crearon ambientes humanos de trabajo acordes con el estado 
de bienestar. Por otro lado, llama la atención en sus últimas reflexiones la alusión a la relación entre fá-
brica y paisaje y al papel armonizador que debería lograrse. Quizá aún más destacable sea su defensa 
de la integración territorial con la residencia, los espacios verdes y las infraestructuras como forma de 
enriquecimiento del entorno y del ambiente construido, justo en un momento de fuerte presión del zoning 
disgregador y separativo.  

Por el reducido número de casos, Cavallotti no pretendía ofrecer ni un panorama general ni una se-
lección representativa de los diferentes sectores industriales. De hecho, su orden de presentación era por 
orden alfabético de autores. Pero, aún así, y dentro de una escala industrial que incluye mayoritariamente 
ejemplos de tamaño pequeño o mediano, es notable la variedad de soluciones y especialidades recogidas, 
un reflejo sin duda de la creatividad desarrollada en Italia en esos años. Excepcionalmente, sus mayores 
ejemplos por volumen son la central termoeléctrica de Tavazzano y una fábrica de cemento en Merone. Sin 
embargo, son mayoritarios los casos de fábricas de sectores más limpios como el textil, el eléctrico, uten-
silios, o el farmacéutico y los laboratorios de distintas índoles. Su arco temporal se inicia a mediados de los 
años cincuenta con una pequeña fábrica de Ignazio Gardella seleccionada por ser considerada en su épo-
ca como significativo ejemplo de primeras rupturas con el más severo racionalismo industrial. Sin embargo, 
salvo esa excepción, lo que explícitamente deja fuera son los ejemplos que ya hacia 1960 representaron 
una cierta involución hacia lo ornamental. No obstante, y a pesar del interés de los casos recogidos, figuras 
conocidas con dedicación a lo industrial en esos años como Mangiarotti y Morasutti, Rusconi, Canella o 
Figini y Pollini no figuran entre ellos salvo alguna alusión en el texto introductorio. 

Sobre la carrera de Carlo Cavalotti, nacido en 1932, sabemos que fue titulado en la Facultad de Arqui-
tectura del Politécnico de Milán en 1957 y profesor entre 1960 y 1967 en la Cátedra de Historia del Arte y de 
la Arquitectura y de Elementos de la Arquitectura de dicha facultad. Entre 1967 y 1969 fue vicepresidente 
del Colegio Regional Lombardo de Arquitectos. Como articulista fue colaborador de las revistas Comunitá, 
Architettura-cantiere, Il mulino, y Dibattito Urbanistico en donde redactó numerosos ensayos sobre planifica-
ción urbanística y sobre cultura arquitectónica. Dos libros posteriores con los títulos de La città nella storia. 
Secondo Oswald Spengler (Bergamo: Edizioni El Bagatt, 1987) y L’Architettura a Milano fra il 1918 e il 1940 
(Signum, 2000) llevan también su nombre como autor. El libro que aquí se reseña tuvo como colaboradores 
de diseño a Liana Broghi y Tiní Sroppa Cavallotti que también intervinieron en la maquetación. Su Architettu-
ra industriale se publicó entre destacadas obras de referencia como las de Reid (1951), Henn (primera edi-
ción1955), Rix (1967) o Grube (1971). Una llamativa coincidencia de título lo fue con la también Architettura 
industriale de Giordano Forti, pero publicado cinco años antes (Milano: Görlich, 1964). 
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