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Abstract
La reconstrucción de la carrera del historiador Nikolaus Pevsner (1902-1983) en Inglaterra, 
tras ser destituido de la Universidad de Göttingen en 1933, incluyó la labor de divulgar arte 
y arquitectura a un público no especializado, alcanzando una gran popularidad. Enmarcada 
en el paradigma contemporáneo de la divulgación arquitectónica, esta comunicación 
realizará un análisis de sus intervenciones radiofónicas en la BBC entre 1945 y 1977. El 
objetivo será comprobar la diferencia entre los guiones en este tipo de alocuciones y su propia 
producción académica editorial. Se abordará la dificultad de trasmitir la disciplina sin el aval 
simultáneo de la contemplación de imágenes, desde vertientes como la comunicación oral, 
el vocabulario o la capacidad de transmitir emoción estética. En paralelo se clasificarán los 
contenidos de sus alocuciones cuestionando cuál fue la influencia en el resultado final de 
los diversos editores de los programas.

The reconstruction of the career of historian Nikolaus Pevsner (1902-1983) in England, 
after being dismissed from the University of Göttingen in 1933, included the work of 
disseminating art and architecture to a non-specialist public, achieving great popularity. 
Framed in the contemporary paradigm of architectural dissemination, this communication 
will carry out an analysis of his radio interventions on the BBC between 1945 and 1977. 
The objective will be to verify the difference between the scripts in this type of speech and 
his own editorial academic production. The difficulty of transmitting the discipline without 
the simultaneous endorsement of the contemplation of images will be addressed from 
aspects such as oral communication, vocabulary, the ability to transmit aesthetic emotion 
or content. In parallel, the contents of his speeches will be classified, questioning what was 
the influence of the different program’s editors.

Keywords
Nikolaus Pevsner, Broadcast Talks, divulgación, arquitectura, arte 
Nikolaus Pevsner. Broadcast Talks, divulgation, architecture, art



1600 “Nikolaus Pevsner en la BBC: la comunicación oral...”

Introducción
A partir de la II Guerra Mundial, la British Broadcasting Corporation (BBC), auspiciada 
por su primer director Lord Reith y atendiendo a su principal labor de servicio público, tuvo 
como uno de sus objetivos el enriquecimiento intelectual y cultural de la nación a través de 
las ondas radiofónicas. Una visión estratégica que favoreció la inclusión en su programa-
ción de contenidos referidos a análisis, descripciones y críticas de arte y arquitectura de 
la mano de historiadores tan reconocidos como John Summerson (1904-1992) o Nikolaus 
Pevsner (1902-1983). La gran calidad de sus lecciones y el interés mostrado por las mis-
mas hizo que algunas de ellas se convirtieran en libros que forman parte de la bibliografía 
esencial de la historia de la arquitectura. Es el caso de El lenguaje clásico de la arquitectura 
(1963) de Summerson, que compiló seis de sus charlas radiadas entre mayo y julio de 1963, 
en cuyo prólogo el propio autor reconocía la dificultad de trasladar un guion radiofónico a 
un formato de libro editado.
Esta divulgación popular, mediatizada por la capacidad de oratoria y los métodos de la 
retórica, suponía un desafío tanto por la selección de temáticas que reclamaran el interés 
y la atención de un público generalista, como por la dificultad de mostrar aspectos de estas 
disciplinas sin la visualización simultánea de imágenes.
La transmisión del mensaje a través de la radiodifusión requería de voces capaces de tras-
ladar un conocimiento que, aunque fuera muy específico o erudito, resultara lo más com-
prensible para una audiencia no especializada. Una circunstancia que exigía del locutor fac-
tores como una elocuente competencia didáctica y una adecuada habilidad para contagiar 
emotividad artística a través de instrumentos intangibles como la entonación, la capacidad 
dialéctica con posibles interlocutores y, por supuesto, el preciso control de las pausas, la 
acentuación oportuna o la destreza en la modulación de la voz. Mecanismos todos necesa-
rios y complementarios con los que había que ir trabajando en la lectura en voz alta en ensa-
yos previos para conseguir durante la emisión en directo evitar la sensación de monotonía 
o aburrimiento; pero sobre todo impedir la desconexión del posible oyente.

Nikolaus Pevsner: la labor social de la historiografía
Nikolaus Pevsner, tras ser destituido de la Universidad de Göttingen en 1933 por sus orí-
genes judíos, no tuvo más remedio que reconstruir su carrera en una Inglaterra en donde 
ejerció labores colaterales a las propiamente académicas que había desempeñado hasta en-
tonces en Alemania. Si bien es cierto, que en su etapa alemana ya había tenido experiencias 
de outsider de la Academia al ejercer de curador durante cinco años en la Dresden Painting 
Gallery o como asistente voluntario al director de la Dresden International Art Exhibition, 
al tiempo que había ejercido como crítico de arte en el diario Dresdner Anzeiger.1 Ambas 
experiencias lo acercaron a un público diferente al académico y sin duda, le valieron para 
su posterior etapa en la BBC, y en su papel de editor y miembro del equipo editorial de la 

1 Stephen Games (ed.), Pevsner on Art and Architecture. The Radio Talks (Londres: Methuen, 2002), 
21.
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prestigiosa revista Architectural Review a partir de 1947. Actividades a las que añadir además 
su responsabilidad en la edición de libros en King Penguin durante la guerra.2
La importante repercusión de esta última labor editorial le permitió acceder a la tarea con la 
que alcanzó su mayor popularidad: la divulgación de la historia del arte y la arquitectura en 
intervenciones radiadas por la BBC durante el periodo tiempo comprendido entre 1945 y 1977. 
Gracias a dicha actividad, unida al reconocimiento de sus audiencias, fue seleccionado en 1956 
para impartir las Reith Lectures, reservadas para intelectuales de prestigio contrastado.
Su consideración al respecto de su función como historiador del arte y la arquitectura en 
la sociedad transita en el tiempo debido a su condición de forzado emigrante. La especiali-
zación que él entendía como requisito indispensable de los verdaderos historiadores, y que 
admiraba en compañeros como Rudolf Wittkower (1901-1971) o Ernst Gombrich (1909-
2001), se ve sustituida en su caso por una visión nueva en la que primaba el pragmatismo 
de buscar una utilidad social a sus conocimientos. Algo que manifiesta claramente en el 
prefacio de su libro Las Academias de Arte. Pasado y Presente, publicado ya en Inglaterra 
en 1940, y en donde afirmaba: “...empecé a darme cuenta de que la historia del arte no debe 
concebirse tanto en términos de cambios de estilo como de relaciones cambiantes entre el 
artista y el mundo que le rodea”.3

Reflexión que complementaba al cuestionarse: “¿Acaso una de las tareas más urgentes de 
la historiografía del s. XX no es la de reconciliar la erudición con la utilidad directa?”4 O 
anunciando aquello de que “el historiador no puede marginarse de las cuestiones contem-
poráneas. Se encuentra por todas partes involucrado en cuestiones actuales, o bien relega-
do a un aislamiento académico”.5 Afirmaciones todas ellas con las que justificaba el amplio 
abanico de labores que estaba dispuesto a llevar a cabo una vez separado de su camino 
estrictamente académico en Alemania.
En paralelo a ese papel social que reclamaba de la figura del historiador resulta significativa 
— especialmente para introducir el análisis de sus intervenciones radiofónicas— la conside-
ración esgrimida a propósito de las dos características que, según él, caracterizan el s. XX: 
las masas y la velocidad.

El siglo XX es el siglo de las masas: educación de las masas, distracción de las masas; tras-
lado de las masas, universidades para veinte mil estudiantes; escuelas con capacidad para 
dos mil niños...Este es un aspecto; el otro es la velocidad de locomoción...Ciencia, tecno-
logía, locomoción de las masas, producción y consumo de las mismas, y comunicación de 
las masas en el campo de las artes visuales... significan el predominio de la arquitectura y 
el diseño sobre las bellas artes...6

2 Émilie Oléron Evans, “The Voice of Art History: Nikolaus Pevsner’s Work for the BBC”, Journal of Art 
Historiography 13 (2015): 1-7.
3 Nikolaus Pevsner, Las Academias de arte. Pasado y presente, trad. por Francisco Calvo Serrallet y 
Margarita Ballarín (Madrid: Destino, 1982), 16.
4 Pevsner, Las Academias de arte..., 16.
5 Pevsner, Las Academias de arte..., 16.
6 Nikolaus Pevsner. Los orígenes de la arquitectura europea (Londres: Thames & Hudson / Barcelona: 
Gustavo Gili, 1968), 7.
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Su condición de emigrado dispuesto a afrontar nuevos formatos de comunicación y difusión 
de sus conocimientos, tanto para ganarse la vida como para ser aceptado en Inglaterra, 
junto a su convencimiento sobre la utilidad de los historiadores en pro del enriquecimiento 
cultural de esa sociedad de masas que estaba ávida de conocimiento, fueron las circuns-
tancias que hicieron a Pevsner tomarse en serio la divulgación del arte y la arquitectura a 
través de las ondas.

Nikolaus Pevsner: las charlas en la BBC. Oportunidad y objetivo
La radio fue uno de los medios de comunicación más populares de la primera mitad del 
s. XX, siendo el transistor uno de los aparatos electrodomésticos con mayor implantación 
en los domicilios. Desde sus comienzos, especialmente en Inglaterra, fue utilizado como 
medio de divulgación de todo tipo de disciplinas. La labor de la BBC fue ejemplar en este 
sentido gracias al impulso editorial de su primer director John Reith, que encaminó toda la 
programación hacia el servicio público procurando simultánea e indistintamente educar, 
informar y entretener (fig. 1).

Nikolaus Pevsner entre 1945 y 1977 realizó un total de setenta y siete alocuciones radiofó-
nicas para la audiencia inglesa de la BBC, y otras quince en su lengua natal —el alemán— 
para el servicio exterior e inter-fronteras de la cadena.
Fue introducido a esta tarea gracias a la mediación de su vecino el poeta Geoffrey Grigson 
que en aquellos años 40 combatía por todos los medios contra los designios artísticos de-
fendidos por una, a su juicio, anquilosada Royal Academy.7 Una academia que considera-
ba anticuada al ser dirigida por adalides demasiado alejados de cualquier modernidad. 
Pevsner, que coincidía en ese diagnóstico, accede a la radiodifusión gracias a un cambio 

7 Stephen Games, Pevsner: The BBC Years: Listening to the Visual Arts  (Farnham, Surrey; Burlington: 
Ashgate, 2015), 17.

Figura 1. Nikolaus Pevsner en una imagen promocional de la BBC. Fuente: Web de la BBC, https://www.
bbc.co.uk.

“Nikolaus Pevsner en la BBC: la comunicación oral...”
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en la estructura de la BBC que destinó un canal a temas culturales sin aligerar por ello el 
contenido de las materias.
El objetivo de la cadena era programar temas de alta cultura para una audiencia de élite que 
pudiera ir ampliando el interés de otras capas más modestas de la sociedad. No se perse-
guía la segregación, sino un lento ascenso cultural de los oyentes a través de transmisiones 
que resultaran de máximo interés.8 Para su Third Programme, la BBC contrataba los ser-
vicios de especialistas, y Pevsner fue aceptado por su reputación de experto en la materia 
de la arquitectura, al considerar que sus aportaciones tendrían el nivel exigido. Pese a la 
existencia de otros académicos más reputados, como John Betjeman, John Summerson o 
James Laver, Pevsner contaba con la ventaja de ser reconocido por el público por su mirada 
refrescante, y por su modo ameno y cercano de comunicar.
Al problema de no disponer de imágenes se le añadía la dificultad de adaptar el discurso 
propio de un erudito investigador de entorno académico a un lenguaje que fuera accesible a 
una audiencia no especializada que no seguía con concentración la alocución del ponente. 
Las primeras intervenciones de Pevsner permitieron mostrar que era “más un propagan-
dista que un pensador o un académico, conforme a su propio carácter y a los tiempos”9, lo 
que facilitaba que llegara el mensaje al oyente. Pevsner participaba en la BBC con el mismo 
entusiasmo para difundir el arte en la sociedad moderna del mismo modo al que lo realizó 
en los años 30 con sus publicaciones.

Contenidos
Durante las tres décadas en la BBC el amplio abanico de temas tratados por Pevsner de-
muestra un eclecticismo que es propio tanto de su larga temporalidad en las ondas, como 
de la demanda de sus distintos editores sobre temas de actualidad referidos a exposiciones 
o publicaciones que pudieran ser de interés público.
La relación de los títulos de sus alocuciones expone claramente el panorama sobre la di-
versidad de enfoques e intereses, pero también sobre las escalas de los asuntos observa-
dos. Unas escalas que abarcaban desde un análisis de un cuadro de Brueguel como The 
Adoration of Kings10, en el que a través de la escenografía y la técnica pictórica analizaba el 
contexto religioso y político del momento, hasta cuestiones más abstractas como en “Is the-
re an English Baroque?”11, donde planteaba la diferencia entre el estilo barroco inglés y el 
de otras latitudes europeas. Todo ello sin perder siempre el tono ameno y didáctico.
Entre esos contenidos resulta interesante observar cómo varias de sus charlas estuvieron 
dedicadas a difundir su criterio en torno a figuras artísticas concretas de la modernidad 
o proto-modernidad. En concreto en el ámbito de la arquitectura, podríamos realizar una 

8 Games, Pevsner: The BBC Years..., 50.
9 Games, Pevsner: The BBC Years..., 49.
10 Nikolaus Pevsner, “The Adoration of Kings”, Series: Paintings, BBC Third Programme (lunes 26 de 
enero de 1948, 10:30-10:50 pm). Recogido en Nikolaus Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast 
Talks. Architecture and Art on Radio and Television, 1945-1977 (Londres: Ashgate Press, 2014), 55-60.
11 Nikolaus Pevsner, “Is There an English Baroque?” BBC Radio Three (viernes 9 de febrero de 1973, 
8:40-9:00 pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 526-532.
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clasificación distinguiendo entre alocuciones en torno a figuras concretas, a conceptos teó-
ricos, a movimientos o tipologías y, por último, a exposiciones visitadas o impresiones de 
viajes propios realizados.
En las charlas referidas a personalidades destacaríamos el capítulo dedicado a Frank Lloyd 
Wright y Le Corbusier en el que confronta dos visiones funcionalistas complejas a través de 
las diferentes percepciones que ambos, por su condición geográfica y cultural, tenían sobre 
la ciudad moderna o el futuro del urbanismo. Un texto en el que aprovecha para invitar a 
aquellos arquitectos ingleses, arraigados todavía en estilos poco contemporáneos como el 
“Perpendicular” o las “Elizabethan Mansions”, a contemplar el lenguaje de las obras de es-
tos dos arquitectos internacionales que, según Pevsner, “proclaman lo que es capaz nuestra 
época en cuanto a estructura y poesía visual, o la arquitectura emocionante que podemos 
tener si queremos...una arquitectura y un idioma que podría añadir poesía a nuestras vidas 
en este nuevo mundo de postguerra”.12

Otras personalidades de la arquitectura introducidas a los oyentes fueron Antonio Gaudi13, 
en cuya alocución les planteaba el dilema de qué hacer con la Sagrada Familia, si conti-
nuarla tras su muerte, o dejarla como ruina contemporánea. O la dedicada a Charlie Rennie 
Mackintosh14 en la que volvía a incidir en la influencia de su obra en la arquitectura moderna 
europea al subrayar cómo Olbrich y Hoffmann siguieron las líneas austeras del trabajo del 
escocés, una vez éstas fueron expuestas en 1900 en Viena. Circunstancia que alababa para 
que el público anglosajón valorara la influencia de su cultura en los orígenes del diseño 
moderno. Una tesis arraigada a su discurso operativo sobre los orígenes del movimiento 
moderno, coincidente con la planteada en sus textos académicos en los que asociaba la rup-
tura con los historicismos del s. XIX con William Morris y la Gran Exposición de Londres 
de 1951. E identificaba como precursores del avance a la confluencia del movimiento Arts 
and Crafts, la edificación ingenieril y el Art Nouveau. Factores que pusieron, según Pevsner, 
los cimientos de arquitecturas como las de Frank Lloyd Wright, Tony Garnier, Adolph Loos 
o Peter Behrens.15 
En cuanto a conceptos abordados en las charlas, subrayaríamos la incidencia en varios 
programas en torno al “Revivalism in Architecture”16, “The Return of Historicism”17, “The 

12 Nikolaus Pevsner, “Frank Lloyd Wright and Le Corbusier”, Series: The Arts (3), BBC Home Service 
(viernes 9 de febrero de 1945, 10:30-10:50), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast...
13 Nikolaus Pevsner, “Antonio Gaudí”, BBC Third Programme ( jueves 31 de julio de 1952, 11:30-12:00 
pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 191-197.
14 Nikolaus Pevsner, “Charlie Rennie Mackintosh”, BBC Home Service (Scotland) (viernes 7 de junio de 
1968), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 497-499.
15 Panayotis Tournikiotis, La historiografía de la arquitectura moderna, trad. por Jorge Sainz (Madrid: 
Librería Mairea y Celeste Ediciones, 2001), 45.
16 Nikolaus Pevsner, “Revivalisms in Architecture”, Series: Aspects of Art in England 1700-1840, BBC 
Third Programme (lunes 12 de junio de 1950, 7:20-7:50 pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete 
Broadcast..., 115-123.
17 Nikolaus Pevsner, “The Return of Historicism”, BBC Programme (sábado 11 de febrero de 1961, 
8:25-8:45 pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 410-415.
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Perpendicular House”18, temas teóricos que acercaba al oyente para su debate público, y 
para que observaran con conocimiento crítico la arquitectura más inmediata.
Su propio discurrir vital y la contemporaneidad de su contexto aparecía involucrado en 
las temáticas elegidas ofreciendo capítulos como “Building Now: Exhibition”19, sobre la 
primera exposición tras la guerra en el RIBA; “Le musée Imaginarie”20 en el que critica 
la obra ensayística de André Malaux recién publicada un año antes; “The Berlin Interbau 
Exhibition”21en el que explica en dos alocuciones distintas —una en inglés y otra en ale-
mán— sus impresiones tras visitar el Hansa District de Berlín, en el que arquitectos moder-
nos ejecutaron experimentos de vivienda colectiva que pudieran ser ejemplo para la recons-
trucción europea; o en algunos titulados directamente en primera persona como “Nikolaus 
Pevsner in New Zealand”22, donde vertía sus impresiones sobre la arquitectura de la colonia 
inglesa, intentando así captar la audiencia colonial de extra-fronteras.
En definitiva, una compilación de temas de arte, arquitectura, pensamiento o teoría enfo-
cados a una audiencia para la que no olvidaba su condición de anglosajona, como demos-
traba la atención a figuras como Richard Payne Knight23 (1750-1824), creador del concepto 
estético del pintoresquismo, o el arquitecto e historiador especializado en artes decorativas 
Matthew Digby Wyatt (1820-1877).24 En todas sus charlas no dudaba en utilizar sus investi-
gaciones más académicas o sus artículos en Architectural Review como demuestran títulos 
como “From William Morris to Walter Gropius”25 coincidente con el subtítulo de una de sus 
más reconocidas obras Pioneeers of the Modern Movement, publicada por primera vez en 
1936.

Estilo, lenguaje y oralidad
Cualquier análisis referido al estilo, al lenguaje o la oralidad no puede desligarse de las 
coordenadas que dictan la confabulación de historia, sociedad y arquitectura. Por ello se 

18 Nikolaus Pevsner, “The Perpendicular House, Three-part series: Mannerism and Elizabethan 
Architecture”, BBC Third Programme ( jueves 27 de febrero de 1964, 8:40-8:55 pm), en Pevsner, 
Pevsner: The Complete Broadcast..., 460-463.
19 Nikolaus Pevsner, “Building Now: Exhibition, New Department”, BBC Home Service (jueves 11 de 
abril de 1946, 6:10 pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 18-20.
20 Nikolaus Pevsner, “Le musée Imaginaire”, BBC Third Programme (lunes 23 de febrero de 1948, 
10:40-11:00 pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 60-66.
21 Nikolaus Pevsner, “The Berlin Interbau Exhibition”, BBC European Division, German Service (jueves 
25 de julio de 1957, 21:00-21:15 pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 344-348.
22 Nikolaus Pevsner, “Nikolaus Pevsner in New Zealand”, NZBS (jueves 13 de noviembre de 1958), en 
Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 367-372.
23 Nikolaus Pevsner, “Richard Payne Knight”, Series: The Visual Arts, BBC Third Programme ( jueves 
16 de enero de 1947, 6:30-7:00 pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 41-46.
24 Nikolaus Pevsner, “Sir Matthew Digby Wyatt”, BBC Third Programme ( jueves 3 de noviembre de 
1949, 9:05- 9:25 pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 94-101.
25 Nikolaus Pevsner, “From William Morris to Walter Gropius”, BBC Third Programme (domingo 6 de 
marzo de 1949, 10:05-10:25 pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 82-88.
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atiende, siguiendo a Foucault, a la práctica del discurso histórico como configurador tam-
bién de los objetos de los que se habla.26

Abundando en ese análisis conviene también tener en cuenta, tal y como señala Stephen 
Games, que la palabra hablada muestra siempre matices distintos a la palabra escrita. El 
modo de locutar el discurso tiene un impacto más allá del lenguaje que se usa. No siempre 
un buen texto pensado para ser leído en la intimidad resiste una lectura pública.27 La es-
tructura del texto y su ritmo interno tienen que ir acompañados de una correcta puesta en 
escena. En ese sentido, Reyner Banham señalaba que existe una diferencia entre la historia 
de la arquitectura escrita y la narrada de forma oral. La primera entendida como un diálogo 
colectivo y la segunda como una comunicación más subjetiva.28

26 Michel Foucault, La arqueología del saber (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2002), 52.
27 Games, Pevsner: The BBC Years..., 207.
28 Games, Pevsner: The BBC Years..., 207.

Figura 2. Artículo “The Strange Architecture of Antonio Gaudí” de Nikolas Pevsner en la página 213 del 
periódico The Listener del 7 Agosto de 1952. Fuente: Pep Avilés, “Nikolaus Pevsner, Photography, and the 
Architecture of Antoni Gaudí”, Getty Research Journal 14 (agosto de 2021): 123-150.
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Pevsner era apreciado por los oyentes porque demostraba conocimientos enciclopédicos 
y porque se tomaba muy en serio la tarea de divulgarlos a través de las ondas, irrumpien-
do en los hogares como alguien próximo y cercano. Las charlas más relevantes del Third 
Programme se recopilaban en la publicación semanal The Listener, y las de Pevsner tenían 
una mejor aceptación en la versión oral que en la escrita.29 Si la charla se basaba en trabajos 
previos, como lecciones académicas o artículos publicados, procuraba reescribirlos para 
adecuarlos al formato radiofónico modificando estructura y lenguaje. Especialmente cuan-
do trabajó con la editora Anna Kallin, que supo mantener el tono y la temática de sus charlas 
para que se ajustaran a las características de su público concreto (fig. 2).
La trasmisión en directo requería de ensayos previos: había que vocalizar y modular la voz 
muy bien para que pareciera que no se estaba leyendo. Sus guiones aparecen colmados de 
anotaciones y correcciones trabajadas con sus productores, algunas de ellas incluso sobre 
el guion definitivo tras ser testado en los ensayos.
Pevsner lograba parecer mesurado, con una velocidad de lectura adecuada. Cuando apos-
taba por evolucionar desde las charlas guionizadas frente a formatos más informales, con-
seguía firmar su personalidad, por ejemplo, incorporando los pequeños fallos como una 
virtud propia de su naturalidad.
Una serie de intelectuales británicos como Anthony Blunt o John Summerson han trascen-
dido a la historia por ser capaces de transmitir de forma clara conocimientos sobre arte o 
arquitectura con textos que parecían informes oficiales: claros, concisos, bien argumenta-
dos y elegantes.30 Sin embargo, no eran capaces de llegar al oyente del mismo modo que lo 
hacía Pevsner, quien para conseguir esta comunión introducía elementos que distorsiona-
ban esa pulcritud, buscando una cierta informalidad o irreverencia dentro de unos límites. 
La utilización de herramientas retóricas vitalizaba la narración de sus textos. Tenía un es-
pecial talento para la musicalidad y sabía subrayar su capacidad memorística para el detalle 
o el dato. Su tono no era el de un académico impartiendo una clase sino el de un interlocutor 
que apela a la inteligencia del oyente para comprender lo argumentado.
Una de sus técnicas más habituales era plagar de interrogantes los comienzos de sus alo-
cuciones. Preguntas indirectas que no necesitaban siquiera el signo de interrogación, como 
“I wonder how many listeners to these programmes know of Gropius and his career from 
Weimar to Harvard”.31 O preguntas con las que organizaba el argumento del discurso y 
con las que hasta titulaba las entradas, como “Is There an English Baroque?”: un texto en 
el que explicaba las discrepancias con colegas de diversas naciones sobre si el Greenwich 
Hospital era el climax del Barroco inglés. Argumento que defendía, pero para el que recu-
rría a la retórica pregunta: “the question to be asked in such a case as Greenwich must of 
course be, what elements or motifs do we see an to what extent can they be interpreted so 

29 Games, Pevsner: The BBC Years..., 208.
30 Games, Pevsner: The BBC Years..., 269.
31 Pevsner, “From William Morris to...”, 82.
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as to turn out to have essentials in common with the Italian Baroque, the German Baroque, 
the Austrian Baroque?”.32

Muchas veces incluía expresiones coloquiales para hacerse entender, para pautar su propio 
discurso o para recapitular antes de ofrecer alguna conclusión. Ejemplos como, “So you 
see”, “You can hardly imagine”, “I have told you all this to give you an idea...”, “ So that is the 
situation...”, “ The same doubt crept into my mind...” demuestran el vínculo que deseaba es-
tablecer con el oyente, expresando hasta sus propias dudas. Esto lo alejaba del envaramien-
to de los intelectuales vinculados a las universidades tradicionales, un símbolo de división 
social en el Reino Unido.
Todas las charlas eran ensayadas por un Pevsner que no dudaba en introducir expresiones 
en primera persona como por ejemplo: “I have recently had a very entertaining experien-
ce...”33, “ I grew up to know that the place where Diocletian’s palace was, is called Spalato”34, 
“I celebrate a memorable anniversary this year. I mean memorable for myself. It is thirty 
years since I brought out my Pioneers of Modern Design...”35. Una táctica con la que conec-
taba personalmente con un público familiarizado con su persona y que, tras tantos años, 
ya sentía como suyo, no importándole el uso del lenguaje familiar y subjetivo para sentirse 
co-protagonista de un diálogo sincero y amistoso.

Las Reith Lectures
Las Reith Lectures eran siete conferencias encargadas cada temporada a personalidades 
influyentes en diversas disciplinas con las que, desde 1948, la BBC conmemoraba los es-
fuerzos de su fundador Sir John Reith por un modelo de radio pública. La popularidad ad-
quirida por Nikolaus Pevsner en sus alocuciones radiofónicas fue el motivo de su selección 
para impartir esas prestigiosas charlas en el año 195636 (fig. 3).
Sus predecesores, figuras como Bertrand Russell o Robert Oppenheimer, habían destaca-
do en la ciencia, la política y la filosofía, siendo él el primer invitado para hablar de arte. La 
tarea, nada fácil, resultó una oportunidad para clarificar ideas ya enunciadas respecto a la 
visión holística del historiador contemporáneo frente enfoques particularizados de estilos 
sujetos a cronologías o geografías concretas.
La influencia del filósofo Dvorák (1874-1921), que entendía el arte como producto de la his-
toria del pensamiento, o la de Wilhelm Pinder (1878-1947) que abogaba por la conexión de 
espíritu y producción artística configuraron la aproximación compleja por la que Pevsner 

32 Nikolaus Pevsner, “Is There an English Baroque?”, BBC Radio Three (viernes 9 de febrero de 1973, 
8:40-9:00 pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 526.
33 Nikolaus Pevsner, “The Elizabethan Problem”, BBC Third Programme (viernes 21 de febrero de 
1964, 8:10- 8:25 pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 455.
34 Nikolaus Pevsner, “New from Split”, BBC Third Programme ( jueves 3 de marzo de 1966, 9:25-9:45 
pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 468.
35 Nikolaus Pevsner, “The Anti-Pioneers”, BBC Third Programme (sábado 3 de diciembre de 1966, 
7:10-7:50 pm), en Pevsner, Pevsner: The Complete Broadcast..., 474.
36 Las Reith Lectures se pueden escuchar a través de este enlace: https://www.bbc.co.uk/programmes/
p00h9llv/episodes/player.
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apostó en sus charlas. La elección del título general —The Englishness of English Art— en-
raizaba también con la teoría del historiador suizo Heinrich Wölfflin (1864-1945) respecto 
a cómo el factor geográfico podía dar respuesta a cuestiones planteadas desde el arte. Algo 
que explicaba el propio Pevsner en la primera de esas charlas titulada “The Geography of 
Arts” al indicar:

Estas lecciones no van a tratar del desarrollo del estilo desde un periodo a otro periodo 
como hace la historia del arte, sino con un tipo diferente de generalización, una modalidad 
que podría ser denominada como geografía del arte. En vez de preguntar lo que los traba-
jos artísticos tienen en común por pertenecer a un periodo en cualquier país o civilización, 
yo voy a preguntar aquí lo que los trabajos artísticos (y también naturalmente la arquitec-
tura) de un pueblo tienen en común, en cualquier momento en el que se hayan realizado. 
Mi objetivo es realmente el carácter nacional tal y como se expresa en términos de arte.

Figura 3. Portada de The Englishness of English Art, edición ampliada e ilustrada que recoge las Reith 
Lectures de 1955. Fuente: Nikolaus Pevsner, The Englishness of English Art (Londres: Architectural Press, 
1956).
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Esa intencionalidad aparece por ejemplo en la charla dedicada al pintor William Hogarth 
señalando cómo las temáticas de sus pinturas, que plasmaban escenografías de la vida co-
tidiana inglesa, se diferenciaban de pinturas contemporáneas de otras latitudes europeas. 
El carácter anglosajón y el protestantismo aparecen en el análisis pictórico como particu-
laridad que traslada al pasado atendiendo a la pintura del medievo. Y también conecta con 
el futuro inmediato al indicar la vinculación de la arquitectura industrial con el carácter 
pragmático de edificios cómo el Crystal Palace, o al recordar como el paisajismo es una 
invención inglesa.
Algo en lo que abunda en la tercera conferencia dedicada a Sir Joshua Reynolds, en la 
que analiza el carácter que aportan las escenografías de sus retratos. Temática con la que 
enlazaba la introducción de las siguientes lecciones dedicadas al Estilo Perpendicular de 
las iglesias góticas inglesas, o de las abstractas geometrías del Greek Revival en figuras 
como John Soane. Para continuar hablando de la pintura del romanticismo de figuras como 
William Blake, o John Constable. Todo ello previamente a las dos últimas lecciones de-
dicadas a “The Englishness of English Art” y “The Genius of the Place”, donde no hacía 
otra cosa que reafirmar su convicción compartida con la historia del arte alemana de la 
importancia del Zeitgeist o espíritu de la época asociado a los análisis morfológicos o al 
predominio de lo universal frente lo individual.37

Conclusiones
El trabajo de Pevsner para la BBC fue relevante por la visibilidad que concedió a unas 
materias como el arte y la arquitectura en un canal de comunicación que no parecía el 
más adecuado para tratarlas. Permitió crear una senda que se trasladó a medios como la 
televisión, donde la incorporación de las imágenes facilitaba la conexión con el espectador. 
Posteriormente se han multiplicado estas iniciativas de divulgación en diversos formatos, 
que se pueden considerar herederas de la labor de Pevsner.
El historiador no era consciente de la importancia de esta tarea, pese a la estabilidad fi-
nanciera que le garantizó y al importante reconocimiento público. No lo incluía dentro sus 
aportaciones como sí hacía con la labor periodística en Architectural Review o editora para 
la serie de libros King Penguins. 
En todo caso conviene no sobreestimar el alcance que tuvieron las charlas de Pevsner. 
Se emitían en el canal más minoritario de la BBC en el que la música era el principal con-
tenido. Carecían de un calendario preestablecido y de un horario fijo que permitieran su 
seguimiento. Esto hacía difícil estar atento a su difusión. Muchas de ellas fueron reemitidas 
y publicadas en The Listener, lo que indicaba que habían sido bien recibidas por el equipo 
directivo, pero apenas tuvieron repercusión en los medios que tradicionalmente se ocupa-
ban de la crítica de la arquitectura y el arte.
Frente a la frecuente aparición de reseñas sobre las publicaciones de Pevsner, las rese-
ñas sobre sus charlas no tuvieron el más mínimo eco en la prensa. Pese a todo, eran bien 

37 Tournikiotis, La historiografía de la arquitectura moderna..., 39.
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acogidas por el público y el alemán se convirtió en una de las voces más respetadas dentro 
de la cadena. 
Las charlas le dieron una visibilidad que lo llevó a lo más alto, pero que hizo que decayera 
el respeto intelectual que se le profesaba, porque en lugar de investigar lo que había hecho 
era opinar, por cuanto quedaban como simples opiniones lo que debería haberse entendido 
como investigación. Y esto también tuvo consecuencias con sus publicaciones basadas en 
los guiones de las charlas, ya que en ocasiones no estaban suficientemente fundadas en in-
vestigaciones como sus trabajos anteriores. Su mensaje perdía rigor al trabajar en la radio. 
Los oyentes no lo apreciaban, tampoco los lectores de The Listener. Pero estaban lejos de 
su capacidad de avance en la materia que tuvo al principio de su carrera. Eso es propio de 
una larga trayectoria, pero también es fruto del amplio abanico de temas que trató en sus 
casi tres décadas en la BBC. De todas formas, se trata de una interesante aproximación a 
la divulgación de arquitectura en un medio tradicionalmente ajeno a la disciplina, que sentó 
las bases para seguir trabajando en el formato sonoro. Las estrategias que adoptó Pevsner 
para cambiar de lenguaje siguen siendo un punto de partida interesante desde el que abor-
dar nuevos modos de relatar la arquitectura y su historia.
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