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La difusión de la arquitectura en la era de la post-fotografía: 
exceso y acceso
Dissemination of Architecture in the Post-Photography Era: Excess and 
Access

LUISA ALARCÓN GONZÁLEZ
Universidad de Sevilla, lalarcon@us.es
MAR HERNÁNDEZ ALARCÓN
Universidad de Granada

Abstract
El modo de comunicarnos ha cambiado radicalmente en los últimos años, y la difusión 
de la arquitectura no se ha quedado al margen de ellos. La expansión de internet, la 
aparición de los smartphones y las redes sociales han modificado los hábitos de relación 
entre las personas y de acceso al conocimiento, produciendo un aumento exponencial en 
los contenidos que se comparten, la naturaleza de estos y como accedemos a ellos.
Del análisis de estas nuevas formas de difusión, caracterizadas por un acceso instantáneo 
a una cantidad ingente e inabarcable de contenidos; la falta de jerarquías en la organización 
de éstos y un cambio en la forma de valorarlos o mediarlos, que ya no sólo dependen de 
un crítico autorizado, podemos extraer conclusiones de su repercusión en el mundo de 
la arquitectura y de las posibles transformaciones que se pueden derivar de estas nuevas 
formas de conocimiento.

The way we communicate has changed radically in recent years, and the dissemination 
of architecture has not remained on the sidelines. The expansion of the internet, the 
appearance of smartphones and social networks have modified habits of relationships 
between people and access to knowledge, producing an exponential increase in the content 
that is shared, the nature of this content and how we access it.
From the analysis of these new forms of dissemination, characterised by instant access to 
a huge and endless amount of content; the lack of hierarchies in the organisation of this 
content and a change in the way it is evaluated or mediated, which no longer depends solely 
on an authorised critic, we can draw conclusions about its repercussions in the world of 
architecture and the possible transformations that can be derived from these new forms of 
knowledge.

Keywords
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1548 “La difusión de la arquitectura en la era de...”

Joan Fontcuberta en La furia de las imágenes1 analiza el concepto de postfotografía, en base 
a una definición de David Tomas dada en 1988 y que el escribe como:

una contra-práctica crítica encaminada a combatir la raison-d ́être de la fotografía (un 
punto de vista, una mirada, el producto de una tecnología de la representación), entendida 
intersistémicamente incluyendo el contexto de la comunicación y transmisión de informa-
ción en su diversidad total.

La conclusión del estudio es que en la actualidad la fotografía sufre una desmaterialización 
de la autoría, al disolverse las nociones de originalidad y propiedad, con la que también, 
actualizando a Walter Benjamin, podemos pensar que estamos en la época de la apropiabi-
lidad digital de las obras de arte, donde la difusión extrema y multidireccional acaba produ-
ciendo una pérdida de la autoría, por lo que la obra de arte no sólo ha dejado de ser única 
(reproducible), sino también en cierta manera, anónima (sin autor único).
Al inicio de su libro, Fontcuberta reflexiona sobre la transformación que para él ha supuesto 
internet en el mundo de la comunicación, en la que los valores del objeto en sí mismo se 
han visto relegados por los de profusión, inmediatez y conectividad2. Realmente, el cambio 
principal está en cómo se accede al conocimiento de esos objetos o imágenes, ya que en su 
caso, él lo aplica directamente a la fotografía, se hace de forma masiva y sin ningún filtro 
más allá del interpuesto por el autor, y que en arquitectura podríamos traducirlo por la difu-
sión que se hace de la misma a través de su imagen, ya que la obra arquitectónica física se 
vale fundamentalmente de ésta, de la fotografía, para su comunicación.
En este sentido, si la fotografía supuso una importante revolución en la publicación de arqui-
tectura por su rapidez reproductiva y el mayor acercamiento que supone a la realidad física 
frente al dibujo, la instantaneidad en la difusión ha supuesto claramente otro nuevo salto en 
el acceso al conocimiento arquitectónico.
La aparición de internet y los medios de comunicación asociados a la red que han ido apa-
reciendo (páginas webs, blogs, foros y las distintas redes sociales) han supuesto un paso 
más en la democratización de la reproductibilidad del arte que enunció Benjamin3. De la 
aparición de la bidireccionalidad en la comunicación que analiza por la posibilidad de poder 
escribir en un periódico contestando en la sección de cartas al director, hemos pasado al 
hecho de que cualquier persona, independientemente de sus conocimientos, puede subir 
contenidos a la red, casi sin ningún filtro, quedando expuestos para la visualización de 
cualquier otra persona, que a su vez puede utilizarlos, modificarlos y compartirlos de nuevo 
de manera inmediata.
Además de la democratización de la distribución de contenidos, y quizás debido al exceso 
que produce esta facilidad para compartirlos (todos estamos continuamente conectados, 
casi en cualquier lugar desde algo tan pequeño y ágil como un smartphone) el nuevo campo 

1 Joan Fontcuberta, La furia de las imágenes: notas sobre la postfotografía (Barcelona: Galaxia 
Gutenberg, 2016).
2 Fontcuberta, La furia de las imágenes..., 15.
3 Walter Benjamin, El arte en la época de la reproductibilidad técnica (Ciudad de México: Itaca, 2003).
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de comunicación virtual ha traído aparejado otros elementos cómo son la inmediatez, la 
fugacidad y la preponderancia de la imagen que se ha convertido en la principal herramien-
ta de la comunicación, relegando al texto, a la palabra a un segundo plano, posiblemente 
por su condición intrínseca que Bachelard nos indica en la introducción de La poética del 
espacio:

Hay que estar en el presente, en el presente de la imagen, en el minuto de la imagen: si 
hay una filosofía de la poesía, esta filosofía debe nacer y renacer con el motivo de un verso 
dominante, en la adhesión total a una imagen aislada, y precisamente en el éxtasis mismo 
de la novedad de la imagen.4

Y en la novedad de la imagen es donde se sitúa la actual preponderancia de las redes socia-
les como medio de comunicación y el éxito de lo que allí se difunde, como reflexiona Steyerl, 
incidiendo en la fugacidad del interés por lo que se presenta ante nosotros.

En un capitalismo de la información que prospera en lapsos de atención comprimidos, que 
se basa en la impresión antes que en la inmersión, en la intensidad antes que en la contem-
plación, en las vistas preliminares antes que en las versiones finales.5

La publicación de la producción arquitectónica tampoco ha quedado al margen de estos 
procesos globales de transformación de la comunicación, entre otros motivos porque la 
arquitectura se vale de las imágenes, tanto reales (fotografías) como virtuales (rénders) para 
su difusión, en las que se ha buscado siempre atraer al que las contempla, bien sea un posi-
ble cliente, el jurado de un concurso o el público en general.
Si las revistas de arquitectura6 editadas en papel se convirtieron en la herramienta princi-
pal de transmisión de las obras y las ideas de los arquitectos desde la segunda mitad del 
siglo XIX y durante todo el siglo XX7, el siglo XXI ha traído su decadencia. Las más impor-
tantes, que siguen editándose en papel, se han complementado con páginas web y presencia 
en las redes sociales abriendo perfiles como forma de llegar al público más joven formado 
por estudiantes de arquitectura y recién titulados; las de menor tirada se han transformado 
en revistas digitales o páginas webs, o directamente han desaparecido, encontrándonos 

4 Gastón Bachelard, La poética del espacio (México, D.F.: Fondo de Cultura económica, 2000), 7.
5 Hito Steyerl, Franco Berardi y Marcelo Expósito. Los condenados de la pantalla (Buenos Aires: Caja 
Negra, 2014), 45.
6 Por revistas de arquitectura entendemos las publicaciones periódicas no diarias con un contenido 
destinado eminentemente a arquitectos o estudiantes de arquitectura, bien sean de carácter técnico o 
de difusión de proyectos y obras de arquitectura.
7 La primera revista de arquitectura que se comenzó a publicar en España fue un Boletín-Revista 
perteneciente a la Sociedad Central de Arquitectos en 1874, transformándose más tarde en la revista 
Arquitectura que aún se publica bajo la dirección del COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) 
quienes asumieron su edición en el momento de su creación en 1931. Juan Monjo Carrió, “Evolución de 
las revistas de arquitectura y construcción en España”, Informes de la Construcción 71, n.º 533, (enero-
marzo 2019), consultado 10 de julio de 2023: 3. https://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.
php/informesdelaconstruccion/article/view/5929/7066.
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que la mayor parte de los contenidos sobre arquitectura que se consultan a día de hoy son 
digitales.
Pero las revistas ya no son sólo la única forma de difusión de la obra arquitectónica, ya que 
por un lado han aparecido web y blogs específicos de difusión de arquitectura, y por otro, 
muchos arquitectos y estudios publican su propio contenido en la red. Muchos estudios 
de arquitectura tienen página web y perfil en redes sociales, especialmente aquellos con 
reconocimiento internacional, y en algunos casos un doble perfil, uno para el estudio y otro 
personal, lo que también nos muestra la idea del arquitecto estrella como influencer8.
En estos casos, la manera de compartir la información se produce de manera voluntaria y 
mayoritariamente lo realiza el autor de la obra arquitectónica propiamente dicha o el de sus 
fotografías9, desarrollando un perfil autónomo a la hora de difundir su contenido. El crea-
dor como agente de difusión, no solo muestra la obra, sino que ésta se diluye con su vida, 
jugando un doble papel de creador y selector de contenidos, se ve en cierta media obligado 
a plantearse que enseñar y cómo, convirtiéndose en su propio filtro y quedando a merced de 
los otros usuarios para determinar el alcance o la preponderancia del contenido mostrado. 
El creador se vuelve muchas veces un freelancer10 a la hora de mostrarse en redes sociales, 
siendo éstas un entorno hostil para la distribución de su obra, ya que es un mercado que 
está en continuo juicio en base a la instantaneidad del “me gusta”11, sometido a un flujo 
constante de datos y de dependencia con el mundo virtual de las redes, generando en el 
creador/difusor la necesidad de renovarse continuamente, en base al actual hiperconsumo 
de las imágenes y contenidos, para no ser absorbido u olvidado dentro de la abrumadora 
extensión de la red.
Ya no hay un editor ajeno que selecciona el material a publicar, validando en cierta medida 
su calidad, sino que cualquiera puede hacerlo, y de esta manera, todas las arquitecturas 
se igualan en su capacidad de difusión, y su valor, de condición efímero, como todo lo que 
sucede en el mundo virtual, se hace por la visibilidad que adquieren dentro de los millones 
de imágenes que circulan por la red, difuminándose la línea entre la importancia de la crí-
tica sobre la audiencia y lo que esta va a consumir, lo que antes era un estado de cuestión 

8 Como datos reseñables indicar que, por ejemplo, la cuenta de Instagram de Zaha Hadid acumula 1,4 
millones de seguidores en 2023 a pesar de su fallecimiento en 2016. Norman Foster y Bjarke Ingels 
poseen además de la del estudio una cuenta personal que acumulan 669.000 y 800.000 seguidores 
respectivamente, en ambos casos más que la del propio estudio.
9 Los fotógrafos de arquitectura desempeñaron un importante papel en la difusión de las obras de 
arquitectura en las revistas especializadas, cobraban a los arquitectos por los reportajes importantes 
cantidades de dinero y así esas obras fotografiadas por ellos tenían posibilidades de ser publicadas por 
sus contactos en las revistas. Hoy lo hacen a través de sus páginas webs, donde comparten las obras que 
fotografían, dándoles también mayor difusión al estar normalmente bien posicionadas en los motores 
de búsqueda.
10 Steyerl, Berardi y Expósito, Los condenados de la pantalla, 38.
11 El contenido de las redes sociales se muestra fundamentalmente a los seguidores de un perfil, 
que dan la aprobación a ese contenido mediante un “me gusta”. El éxito de las publicaciones y de los 
difusores de contenido se valora por el número de seguidores y la cantidad de “me gustas”, llegando en 
los casos de mucho éxito en convertirse en un medio de vida en sí mismo.
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de unos pocos ha pasado a ser global. La continua renovación de contenidos se produce al 
modo que describe Koolhaas para la ciudad actual:

Los edificios pueden colocarse bien [...] todos ellos florecen/perecen de manera imprede-
cible. Las redes viarias se estiran exceso, envejecen, se pudren, se quedan obsoletas; [...] 
Lo que demuestra todo ello es que hay infinitos márgenes ocultos, colosales reservas de 
inercia, un perpetuo proceso orgánico de ajuste.12

En este punto nos surgiría la pregunta de si realmente este nuevo mundo virtual ha supuesto 
una total democratización o homogeneización en la difusión de la arquitectura o de si existe 
algún tipo de mecanismo que lleva a que una obra pase a ser reconocida o destaque dentro 
del exceso de información que circula por la red. Por un lado, estarían los antiguos medios 
de comunicación en su transformación digital, que siguen seleccionando el contenido en base 
a preferencias de críticos, fotógrafos y editores, y que, por tanto, siguen influyendo a través 
de sus canales digitales en el reconocimiento de determinadas arquitecturas o autores. Por 
otro, encontramos los filtros tecnológicos, como las cookies o la IA (Inteligencia Artificial) 
entendida como un motor de búsqueda avanzado, que seleccionan el contenido que recibimos 
en nuestros dispositivos tecnológicos en base a nuestros gustos o preferencias, limitando, 
por tanto, y mediando nuestro acceso a determinados contenidos. Esto produce una bruma 
entre las dos esferas de los medios de difusión artística y el filtro que la crítica ejerce sobre el 
mismo, diluyendo y homogeneizando los contenidos lo que requiere una nueva lectura.
Fontcuberta nos comenta que la aparición de la cámara de fotos en los teléfonos móviles y la 
transformación de estos en smartphones ha sido el principal desencadenante de la explosión 
de la fotografía amateur, apareciendo lo que él llama “ciudadano fotógrafo”, que también po-
dría trasladarse a expresiones de “arquitecto fotógrafo” o “ciudadano arquitecto”, ya que por 
un lado los arquitectos, al igual que toda la población con smartphone, tiene la capacidad de 
fotografiar y compartir instantáneamente un contenido que puede ser especializado tanto de 
su propia obra como de aquellas que considera reseñables; y por otra, el difundir arquitectura 
en la red tiene dos vertientes de expansión social; una primera que se refiere a la populariza-
ción de las publicaciones especializadas, ya que las revistas de arquitectura siempre fueron de 
tirada reducida, con un consumo casi exclusivo de los propios arquitectos, se han convertido 
en sus formas digitales en elementos de acceso mucho más general; y una segunda que sería 
la de la existencia de difusores no expertos, ya que cualquiera puede ver, fotografiar y compar-
tir arquitectura, sin mayor filtro que su gusto personal y con una capacidad de propagación 
basada en su número de seguidores no en su reconocimiento como experto.

La imagen deja de ser de dominio de magos, artistas, especialistas o “profesionales” al 
servicio de poderes jerarquizados. Hoy todos producimos imágenes espontáneamente, 
como una forma natural de relacionarnos con los demás; la postfotografía se erige en un 
nuevo lenguaje universal.13

12 Rem Koolhaas, La ciudad genérica (Barcelona: Gustavo Gili, 2006), 31.
13 Fontcuberta, La furia de las imágenes..., 37.
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Los agentes culturales, críticos y gestores de contenidos, se han adaptado (o lo están ha-
ciendo) a las nuevas realidades, dentro del consumo estético14 de las redes, aunque con el 
reto de la imposibilidad de conocer todas las imágenes publicadas, lo que puede abrumar 
al crítico que intente someter el contenido digital a los cánones clásicos de difusión, o al 
usuario que quiera conocer toda la arquitectura que se está produciendo en la actualidad 
ya que la saturación y aceleración del tráfico de los archivos digitales imposibilita seguir el 
rastro.

En las épocas de la modernidad que han quedado atrás este ambiente técnico-cultural cam-
biaba lentamente con el transcurrir del tiempo [...] las tecnologías alfabéticas dieron paso 
a las tecnologías digitales, las modalidades de aprendizaje, memorización e intercambio.15

La realidad es que el mundo actual se diferencia mucho del que existía hace tan sólo veinti-
cinco años, la sociedad se ha convertido en un conglomerado hipermediatizado, donde las 
fronteras de la veracidad y durabilidad de los contenidos es puesta en cuestión de manera 
continua. El indiscutible éxito de las redes sociales, especialmente entre las generaciones 
más jóvenes, hacen que sean uno de los pilares de la difusión de la cultura actualmente, con 
cifras realmente indicativas, ya que existen en el mundo más de 4.760 millones de usuarios, 
lo que supone el 59,5 % de la población y un 92,3 % del total de personas que tiene acceso 
a internet, con un crecimiento en positivo, ya que en tan sólo un año se han sumado más 
de 137 millones de usuarios (un 3 %)16. Esta eclosión de las redes sociales hace que la co-
municación sea cada vez más acelerada, comprendiendo casi exclusivamente imágenes de 
visualización rápida, de a veces tan sólo unos minutos, muchas veces editadas y descontex-
tualizadas, lo que también lleva a una subversión de su significado inicial, y así la imagen se 
vuelve líquida17, podríamos decir que inaprensible.
Pero, ¿quién filtra ese ingente contenido imposible de abarcar que circula por internet?, 
los propios medios, los navegadores y motores de búsqueda seleccionan que podemos ver. 
Nuestro contenido está cada vez más intervenido por las cookies, pero ¿qué son? Un pequeño 

14 Consideramos que en las redes sociales se busca no sólo la difusión del contenido por sí mismo, sino 
una forma determinada de hacerlo, en la que la estética se convierte en fundamental, como distintivo de 
la sociedad actual que en palabras de Lipovestsky sería: “con la época hipermoderna surge una nueva 
era estética, una sociedad superestética [...] Los imperativos del estilo, de la belleza, del espectáculo han 
adquirido tal importancia en los mercados del consumo, han transformado hasta tal punto la elaboración 
de objetos y servicios, las formas de comunicación y distribución”. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, La 
estetización del mundo: vivir en la época del capitalismo artístico, trad. por Antonio Prometeo Moya 
(Barcelona: Anagrama, 2015) [edición digital sin paginar].
15 Franco Berardi, Generación Post-Alfa: patologías e imaginarios en el semiocapitalismo (Buenos 
Aires: Tinta Limón, 2007), 77.
16 Manuel Moreno, “Cuantos usuarios de redes sociales hay en el mundo [2023]”, en Trecebits. Redes 
Sociales y tecnología (sitio web), 7 de marzo de 2023, consultado 16 de julio de 2023, https://www.
trecebits.com/usuarios-redes-sociales-mundo/.
17 La palabra “líquida” aquí se utiliza en el sentido que emplea Bauman en sus obras La cultura en 
el mundo de la modernidad líquida y Amor líquido. Zygmunt Bauman, La cultura en el mundo de la 
modernidad líquida (México: Fondo de Cultura Económica, 2013) y Zygmunt Bauman, Amor líquido: 
acerca de la fragilidad de los vínculos humanos (Barcelona: Paidós, 2018).
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archivo de datos que se genera al visitar una web, conectarse a una red social, etc., y que se 
envían con información de tu visita/búsqueda a un determinado navegador o servidor. Su 
creación en 1994 se hizo para mejorar la venta electrónica, y que se guardaran de forma au-
tomática los registros de los usuarios para próximas compras, pero en la actualidad se han 
desarrollado de forma exponencial, existiendo muchos tipos de ellas y son parte de lo que se 
conoce como algoritmo en las redes a la hora de recomendar contenido a los usuarios, para 
que en un futuro éste se adapte a sus necesidades de búsqueda. Si inicialmente se crearon 
para mejorar la facilidad en el acceso, la realidad es que su importancia ha ido más allá, 
ya que se ha convertido en filtros para envío de publicidad u otros contenidos equivalentes 
al visitado que pagan para estar mejor posicionados en las búsquedas, e incluso sirven a 
hackers para enviar mensajes fraudulentos, de hecho existen las denominadas cookies de 
terceros que son aquellas que no se envían al dominio de la web que estás usando, sino a 
otra que paga a la primera por la información que estos archivos poseen, de manera que son 
un propio negocio en sí mismas.
El envío de la información de tu tráfico por internet mediante las cookies provoca que si ves, 
por ejemplo, un video en Instagram de una ciudad que te interesa, te comenzarán a salir 
videos similares, ya que asume que es el contenido que quieres ver, o si buscas una deter-
minada obra de arquitectura te enlaza a páginas o imágenes de edificios equivalentes. Por 
lo que se puede entender que son un moderador de contenido que influirá a la hora de qué 
es aquello que los consumidores culturales reciben, generando mediación y aislamiento, 
ya que cierran tu campo de visión a la hora de navegar en internet, de hecho, una misma 
búsqueda realizada por personas distintas, dentro de su propia cuenta nos da resultados 
diferentes, incluso puede variar según sea nuestra posición geográfica en ese momento (ya 
que las terminales digitales suelen estar georreferenciadas) o del idioma en que introduz-
camos las palabras, ya que hay una primera selección en base a los datos de los usuarios 
que operan en un lugar o país, también influirá en la respuesta nuestra edad o género por 
cuestiones meramente estadísticas.
Esta mediación en los contenidos puede ser la causa de la réplica de las obras arquitectó-
nicas en las últimas décadas, como concluye Juan Liñán en su tesis, indicando que en la 
actualidad se dan “un número limitado de soluciones arquitectónicas altamente reconoci-
bles con independencia de su tamaño, programa o localización, y cuya razón de ser parece 
apoyarse en las dinámicas asociativas propuestas por el entorno web antes que en sus con-
diciones particulares”18.
Además de la mediación de la información, la falta de filtro en los contenidos expuestos y 
el acceso por cualquier usuario hace que todos los materiales subidos a la red posean gran 
uniformidad, nivelándose todos los elementos culturales independientemente de su origen, 
generando una nebulosa referencial “una densa nube de referencias donde lo histórico, lo 
canónico y lo que está de moda se funde en la equivalencia”19.

18 Lluis Juan Liñán, “Arquitectura web: de la reproducción a la producción en la era de Internet” (tesis 
doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2021), 283.
19 Eric Howler, “Vapor”, en Under the Influence, ed. por Ana Miljacki (Cambridge, Mass.: SA+P Press, 
2013), 166.
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Si le preguntamos a Google como buscador más utilizado en el mundo, quienes son los 
arquitectos más instagrameados, nos puede sorprender que la lista esté encabezada por 
Le Corbusier con Romchamp como obra principal, y aún más que la segunda sea Zaha 
Hadid, la mezcla cronológica sigue, situándose en tercera posición Frank Lloyd Wright y 
en cuarta Frank Gehry20, con una curiosa alternancia entre arquitectos de principios del 
siglo XX y de finales. También encontramos recomendaciones de que cuentas de Instagram 
debemos seguir, o con las palabras publicadas “10 cuentas de Instagram para fanáticos de 
la Arquitectura”21, donde la primera es plataforma de arquitectura, la segunda Archdigest 
(aunque es claramente la que tiene más seguidores) y la tercera Archdaily, todas ellas pá-
ginas web de publicación de proyectos; en sexta posición encontramos la de Zaha Hadid, 
la arquitecta con más seguidores en Instagram y de las más citadas; y en la séptima 
Superarchitects, recomendada como “un perfil muy diferente en el que se presentan nuevas 
ideas y metodologías en la que resurge una nueva forma de enfocar la arquitectura”22, y cuya 
gestora es una influencer o experta en redes sociales.
La publicación de imágenes instantáneas y fugaces contribuyen a esta descontextualiza-
ción, interesando lo visual muy por encima del significado de lo que representan, lo que 
contribuye a una nueva interpretación y utilización de las referencias de arquitecturas exis-
tentes que se comienzan a emplear de una manera más libre y abstracta. Las abundantes 
imágenes a las que se tiene acceso se mezclan y se agitan en la cabeza de arquitectos/
estudiantes de arquitectura, devolviéndonos proyectos reinterpretados sin contexto.
Si el desarrollo de la difusión de la arquitectura a comienzos del siglo XX con su incipiente 
aparato publicitario de exposiciones, catálogos, revistas y manifiestos, sirvió para expandir 
los conceptos del Movimiento Moderno23 por todo el mundo hasta convertirlo en el llamado 
Estilo Internacional24, las nuevas formas de difusión actuales, caracterizadas por el rápido 
acceso a una cantidad ingente e inabarcable de contenidos; la homogeneidad y horizon-
talidad en la organización de éstos y un cambio en la forma de valorarlos o mediarlos, 

20 Búsqueda realizada por Luisa Alarcón González, por lo que la información puede estar mediada por 
mi condición de arquitecta, datos obtenidos de: Andréa Arbués, “Estos son los quince arquitectos más 
populares en Instagram”, en Arquitectura y diseño (sitio web), 1 de octubre de 2021, consultado 25 de 
mayo de 2023, primera opción del motor de búsqueda.
21 “10 cuentas de Instagram para fanáticos de la Arquitectura”, en Babel (sitio web), 23 de febrero 
de 2021, consultado 25 de mayo de 2023, https://www.babelarquitectos.com/cuentas-instagram-
arquitectura/.
22 “10 cuentas...”.
23 Movimiento Moderno hace referencia a la arquitectura de vanguardia de principios del siglo XX que 
busca romper con el historicismo del siglo XIX.
24 Por Estilo Internacional se conoce al Movimiento Moderno a partir de la exposición celebrada con 
ese nombre en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1932 y comisariada por Alfred Barr, Henry-
Russell Hitchcock y Philip Jonhson, utilizando las palabras de Luis Fernández Galiano: “al cruzar el 
Atlántico, el Movimiento Moderno se convirtió en el Estilo Internacional. La utopía artística y social 
concebida durante los años veinte por un grupo de jóvenes arquitectos europeos alumbró en América, 
después de la Depresión, una manera de construir y diseñar que sería la más característica del siglo XX”. 
Luis Fernández Galiano, “El estilo internacional”, Arquitectura Viva, 5 de junio de 1999, consultado 26 
de mayo de 2023. https://arquitecturaviva.com/articulos/el-estilo-internacional.
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ya que cualquiera puede difundirlos y su preminencia dependerá de factores comerciales 
(las cookies) o tecnológicos, como los algoritmos de recomendación de contenidos, pueden 
hacernos pensar que los proyectos arquitectónicos están siendo influidos por estos nuevos 
métodos de acceso al conocimiento y difusión de la arquitectura, y que la arquitectura que 
se está produciendo, y la que se va a producir a partir de ahora, tendrá algo que ver en como 
se muestra a otros arquitectos y a la sociedad en su conjunto.

PD: El texto carece de imágenes como contrapunto al exceso de ellas que circulan por 
internet.






