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Realidades y ficciones del sueño americano: la casa publicitada 
en el suburbio estadounidense de posguerra
Realities and Fictions of the American Dream: The Advertised Home in 
the Postwar American Suburb
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Universidad Politécnica de València, taboada.es@gmail.com
JAVIER FERNÁNDEZ POSADAS
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Abstract
Este artículo examina el papel de la industria de la publicidad en la creación del imaginario 
doméstico de los suburbios estadounidenses de posguerra, a través de las ilustraciones e 
imágenes de revistas, catálogos y libros de patrones de la época. La narrativa publicitaria 
de esta literatura, de larga tradición en Estados Unidos, es un testimonio extraordinario de 
la configuración de la vivienda unifamiliar como elemento central del “sueño americano” y 
desvela la relación entre la comunicación de la arquitectura y el consumo de masas, al tiem-
po que también cuenta otras realidades. La idealización de la vida suburbial reflejada en 
estas publicaciones descubre otros aspectos de la memoria social, como la imposición de 
un modelo estereotipado de familia, la limitación del rol de la mujer, y la segregación racial 
residencial, evidenciando el papel de la publicidad como institución de control y generadora 
de ficciones.

This article examines the role of the advertising industry in shaping of the domestic ima-
gery of postwar American suburbs, through the illustrations and images from magazines, 
catalogs, and housing pattern books of the era. The advertising narrative of this literature, 
with a long-standing tradition in the United States, is an extraordinary testimony of the con-
figuration of single-family housing as a central element of the ‘American dream’, and reveals 
the relationship between the communication of architecture and mass consumption, while 
it also tells other realities. The idealization of suburban life portrayed in these publications 
uncovers other aspects of social memory, such as the imposition of a stereotypical family 
model, the limitation of women’s roles, and residential racial segregation, highlighting the 
role of advertising as an institution of control and creator of fictions.

Keywords
Publicidad, suburbio, vivienda unifamiliar, sueño americano 
Advertising, suburb, single-family home, American dream



294 “Realidades y ficciones del sueño americano...”

La tradición de los libros de patrones en la construcción de la identidad nacional 
estadounidense
Fuertemente arraigados en la cultura estadounidense desde mediados del siglo XVIII, los 
libros de patrones de vivienda eran una forma popular de publicación que ofrecía planos, 
detalles constructivos y vistas de casas suburbiales, así como otros servicios relacionados 
con la arquitectura que los lectores podían solicitar por correo. Funcionaban como guías 
útiles y accesibles que estandarizaban y simplificaban el proceso de la construcción, ofre-
ciendo una amplia variedad de propuestas arquitectónicas derivadas de la arquitectura eu-
ropea, especialmente de la británica, así como diseños verdaderamente eclécticos fruto de 
la interpretación libre de sus autores1. Además, la influencia del movimiento romántico se 
refleja en los libros por el carácter idílico de las imágenes, que presentaban las viviendas en 
entornos naturales y tranquilos (fig. 1), impulsando en la clase media el ideal estadouniden-
se de que poseer una vivienda suburbial era un síntoma de progreso y estatus social.

El éxito de este tipo de divulgación arquitectónica en Estados Unidos fue paralelo al auge 
del sentimiento nacionalista experimentado tras la independencia del país en 1776. La bús-
queda de una identidad nacional y la influencia desde finales del siglo XVIII de las ideas 

1 La mayoría de los autores provenían del ámbito artesanal y se apoyaban en la tradición y la experiencia 
para la elaboración de los diseños debido a la todavía escasa profesionalización de la arquitectura.

Figura 1. Propuesta de vivienda suburbial. Shoppell’s Modern Houses, 1887. Fuente: Internet Archive, 
Colecciones Canadian Centre for Architecture.
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derivadas del determinismo medioambiental y de los teóricos del arte y la arquitectura euro-
peos desde mediados del siglo XIX, convirtió en un reto nacional lograr configurar una ar-
quitectura que constituyera la manifestación física de la identidad y el carácter de la nación2. 
Así, estos libros, no sólo funcionaron como apoyo para desarrollar la incipiente industria 
de la edificación3: también adquirieron una función pedagógica, introduciendo comentarios 
y ensayos educativos junto a los diseños que incluían notas y directrices sobre ornamenta-
ción, sentido de la belleza, paisajismo, urbanismo y construcción4. Comprometidos con la 
búsqueda de un “estilo” propiamente estadounidense, los libros de patrones desvelaron un 
potencial político y propagandístico utilizado con decisión para fomentar un sentido nacio-
nal en torno a la construcción de viviendas, que se hacía más intenso conforme se acercaba 
la celebración del Centenario de la Nación en 18765. Un notable ejemplo es el libro del ar-
quitecto Isaac H. Hobbs titulado Hobbs’s Architecture (1876), que incluía planos de casas de 
campo, villas y residencias suburbanas, definidas como específicamente estadounidenses6. 
Sin embargo, estos diseños no dejaban de ser propuestas eclécticas y la alusión a su “ca-
rácter estadounidense” se hacía utilizando expresiones patrióticas en una vaga referencia 
la adaptación de sus comodidades a un indeterminado “espíritu americano”. También se 
utilizaban locuciones adjetivas compuestas como “Franco-American” o “American-Gothic 
style” para intentar distinguir supuestas peculiaridades nacionales7. Al mismo tiempo, la 

2 La difusión de las ideas de autores como Eugène Viollet-le-Duc o John Ruskin, sirvió para dividir 
este debate entre los partidarios de una metodología basada en la función arquitectónica, la estructura 
y el uso de nuevos materiales, y aquellos que daban prioridad al valor de las artes visuales, el trabajo 
manual o la importancia de la belleza en los detalles. La corriente de pensamiento de Ruskin, que estuvo 
acompañada del éxito editorial de Seven Lamps of Architecture (1849) y su visión de la arquitectura 
como encarnación de la política, la historia y la fe religiosa de las naciones, fue predominante, encajando 
mucho más con las aspiraciones estadounidenses. Sobre esto, ver: Linda E. Smeins, Building an 
American Identity: Pattern Book Homes and Communities, 1870- 1900 (Walnut Creek: AltaMira Press, 
1999), 36–37.
3 El crecimiento empresarial de los libros de patrones aumentó los esfuerzos de la American Institute of 
Architects, fundada en 1857, por definir y profesionalizar la práctica arquitectónica.
4 Ejemplos exitosos que incluyeron estas secciones son Cottage Residences (1842) de Andrew Jackson 
Downing, The Model Architect (1852) de Samuel Sloan, o Villas and Cottages (1857) de Calvert Vaux.
5 Sobre el papel clave de este evento y de la Exposición Universal de Filadelfia de 1876 en la búsqueda 
de una arquitectura nacional estadounidense, ver: Smeins, Building an American Identity..., 28–31.
6 Hobbs cita, por ejemplo, el estilo “American-Ovo Gamber”, una corriente inspirada en la arquitectura 
italiana y victoriana y empleada en iglesias, edificios públicos, casas de campo y bungalows. Isaac H. 
Hobbs, Hobbs’s Architecture Containing Designs and Ground Plans for Villas, Cottages, and Other 
Edifices, Both Suburban and Rural, Adapted to the United States with Rules for Criticism, and 
Introduction (Filadelfia: J. B. Lippincott, 1876), 76.
7 Hacia finales del siglo XIX, la búsqueda de una arquitectura nacional trascendió los intereses formales 
basados en modelos arquitectónicos del pasado. En este sentido, la Escuela de Chicago, representada 
por Louis Sullivan, William Le Baron Jenney, Dankmar Adler, o a la corriente “Prairie School”, de Frank 
Lloyd Wright y Walter Burley Griffin, quienes exploraron nuevas formas de expresión arquitectónica 
incorporando la funcionalidad y la integración con la naturaleza, sentarían así las bases para la 
arquitectura moderna estadounidense. Thomas S Hines. “Review: The Prairie School, Frank Lloyd 
Wright and His Mid-West Contemporaries by H. Allen Brooks”, Journal of the Society of Architectural 
Historians 31, n.º 4 (1972): 332–335. http://www.jstor.org/stable/988816.
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literatura estadounidense orientada a la mujer sirvió como canal de difusión de las normas so-
ciales de género, educando en el concepto victoriano de las “esferas separadas”8. La arquitec-
tura publicitada en los libros también empezó a incluir imágenes que representaban el ideal 
nacional de vida familiar según estos principios. Los exitosos libros de Catherine Beecher, 
tales como A Treatise on Domestic Economy (1841) o The American Woman’s Home (1869), 
y revistas como Godey’s Lady’s Book (1830-1898) y The Ladies’ Repository (1841-1876), tra-
taban temas domésticos y estaban destinadas a mujeres blancas de clase media y alta, refor-
zando esta idea y moldeando durante décadas el ideal de femineidad estadounidense9.
La rápida expansión de las ciudades durante la segunda mitad del siglo XIX y el aumento de 
barrios pobres e insalubres donde se aglutinaban los inmigrantes, así como las crisis finan-
cieras o la proliferación de organizaciones laborales y sindicales, dio lugar a una inestabilidad 
social marcada por conflictos y disputas durante las últimas décadas del siglo. El miedo de la 
clase dominante a una desaparición de los valores heredados del pasado colonial, tales como 
los principios cristianos, la concepción del trabajo como fuente de dignidad personal, la defen-
sa del capitalismo, o la familia nuclear, hizo que, a través de los canales de difusión cultural 
más populares, estos valores se defendieran como genuinamente estadounidenses. Los pro-
motores de vivienda capitalizaron la creciente aversión hacia la vida urbana. Siguiendo el mo-
delo de la “ciudad jardín” inglesa, incrementaron la mitología sobre la vida en los suburbios 
resaltando la sofisticación de las casas y la serenidad de sus entornos naturales en contraste 
con la congestión, el ruido y la suciedad de las urbes. Así, la popularidad de la casa suburbana 
moderna se construyó bajo el principio de movilidad social asociada al desplazamiento de 
los residentes de los suburbios hacia las ciudades. En este sentido, el arquitecto Bruce Price, 
explicaba en Homes In City And Country (1893):

The American must inevitably show his national traits in his home. Scattered apart or 
grouped together [...] for encircling miles about our great cities, have sprung up, and are 
still rising, the true homes of the American of to-day. From them and to them [...], there is 
nothing so impressive in the city’s life as this daily coming and going throng. It is a vivid 
expression of that American trait which inspires every man, no matter how subordinate 
his position in the business world, to assert his individuality and independence by owning 
a home which is the outgrowth of his special tastes and needs.10 

8 Según esta idea, el hombre debía ocupar un papel predominante en la esfera pública, mientras que las 
cualidades de la mujer las hacían superiores en la esfera privada, siendo idóneas para la administración 
del hogar y la crianza de los hijos. Franklin Cary. “Separate Spheres” The Yale Law Journal 123, n.º 8 
(2014): 2878– 2905. http://www.jstor.org/stable/43617009.
9 Es importante destacar que, en un contexto de gran desarrollo industrial, la representación de la mujer 
blanca en estas publicaciones ocultaba la realidad del resto de mujeres trabajadoras, incluidas aquellas 
de otras etnias, cuyas experiencias y contribuciones a la sociedad eran ignoradas o minimizadas.
10 [El estadounidense debe inevitablemente mostrar sus rasgos nacionales en su hogar. Dispersos o 
agrupados [...] rodeando millas alrededor de nuestras grandes ciudades, han surgido y todavía se están 
levantando, los verdaderos hogares de los estadounidenses de hoy. De ellos y hacia ellos [...], no hay nada 
tan impresionante en la vida de la ciudad como este ir y venir diario. Es una vívida expresión de ese rasgo 
estadounidense que inspira a cada hombre, sin importar cuán subordinada sea su posición en el mundo 
de los negocios, afirmar su individualidad e independencia al poseer una casa que es el resultado de sus 
gustos y necesidades especiales] Bruce Price, “The Suburban House”, en Homes in City and Country, ed. 
por Russell Sturgis (Nueva York: C. Scribner’s sons, 1893), 98.
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De la misma forma, se desarrollaron suburbios industriales de viviendas destinadas a la 
clase trabajadora alrededor de fábricas en la periferia urbana y asentamientos en zonas 
rurales con una población más diversa en términos de clase y afiliación étnica, provocando 
una segregación residencial propiciada por un racismo sistémico e institucional que se re-
flejaba en la vida cotidiana. Ser propietario de una vivienda suburbana se convirtió en un 
imperativo moral para el estadounidense blanco de clase media y alta. No sólo simbolizaba 
el éxito económico a través del trabajo, sino que era la manifestación inequívoca del derecho 
a la propiedad, estableciendo una conexión afectiva y simbólica con la historia y el espíritu 
de los primeros colonos. Así, los libros de patrones de finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, contribuyeron a la inclusión definitiva de la casa suburbana dentro de la narrativa 
cultural del “sueño americano”, destacándolas como el lugar idóneo para experimentar un 
estilo de vida auténticamente estadounidense. Paralelamente, el surgimiento de los gran-
des almacenes y las estrategias novedosas de publicidad y marketing, como el concepto de 
“tendencia”, hicieron del espacio doméstico un lugar que debía renovarse y actualizarse 
constantemente a través de la compra de bienes y productos decorativos. Finalmente, du-
rante las primeras décadas del siglo XX, el surgimiento de la arquitectura moderna y la 
influencia de la producción en masa de mobiliario y productos del hogar, condujo a la inte-
lectualización del concepto de “casa ideal”, convirtiendo al espacio doméstico en un objeto 
de investigación constante que será exhibido en ferias y exposiciones, explorando nuevas 
ideas y conceptos en torno a ella y nutriendo con fuerza el contenido de la nueva literatura 
arquitectónica y su publicidad.

Demanda de vivienda y expansión suburbana en el periodo de posguerra
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la construcción de suburbios en 
áreas interurbanas se convirtió en uno de los motores para la recuperación de la economía 
nacional estadounidense. Factores como el aumento de la natalidad11, la concentración de 
población migrante alrededor de fábricas e industrias armamentísticas y la necesidad de 
proveer de vivienda a los veteranos de guerra, hicieron necesaria la promulgación de le-
yes destinadas a satisfacer la alta demanda habitacional. Así, leyes como la Servicemen’s 
Readjustment Act12 (1944) o la Housing Act13 (1949), que incluyó la subvención pública ini-
cial para la construcción de 810.000 viviendas, sentaron las bases para el modelo de finan-

11 Sobre el impacto del “Baby Boom” (1944-1964) en la economía estadounidense, ver: Cynthia Clark, 
ed., The American Economy: A Historical Encyclopedia, 2 vols, 1 (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2011), 
31.
12 La ley Servicemen’s Readjustmen (1949), conocida popularmente como “GI Bill” contemplaba 
beneficios para veteranos de guerra, tales como préstamos hipotecarios a bajo interés para la compra 
de vivienda. Ver: Price V. Fishback y Douglass C. North, Government and the American Economy: A 
New History (Chicago, Ann Arbor, Michigan: University of Chicago Press; ProQuest, 2014), 524.
13 La ley Housing Act (1949) se promulgó bajo la idea de la renovación urbana de las áreas marginales 
para ofrecer “un hogar digno y un entorno de vida adecuado para cada familia estadounidense”. Ver: 
Harry S. Truman, “Statement by the President Upon Signing the Housing Act of 1949”, The American 
Presidency Project, coord. por Gerhard Peters y John T. Woolley, https://www.presidency.ucsb.edu/
node/229714.
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ciación y planificación de los nuevos desarrollos urbanos14. Al mismo tiempo, la inversión 
en redes de autopistas incrementó la difusión del automóvil, facilitando la movilidad desde 
los suburbios al centro de las ciudades y propiciando gradualmente la dispersión urbana. 
Las grandes empresas del sector de la construcción asumieron un papel protagonista y, en 
connivencia con agencias estatales como la Federal Housing Administration y la Veterans 
Administration, que gestionaban las ayudas a familias y veteranos, levantaron a lo largo de 
las décadas de 1950 y 1960, enormes suburbios de miles de viviendas por todo el país, tales 
como Levittown (Nueva York), Rollingwood (California), o Park Forest (Illinois).
La aplicación de técnicas de producción en masa, estandarización y prefabricación permitió 
construir a un ritmo anual frenético15. Solo en la década de 1950 se construyeron alrededor 
de 13 millones de viviendas unifamiliares, lo que llevó a que la tasa de propiedad de vivien-
da pasara de 43.6% en 1940 al 61.9% en 196016. Esto convirtió a la industria privada de la 
construcción en la responsable del 64% del mercado inmobiliario en 1960, en comparación 
con el 24% de 194917. Compañías como Levitt & Sons, The Rouse Company o National 
Homes Corporation, cambiaron para siempre el paisaje de los Estados Unidos a través de 
promociones urbanas caracterizadas por su localización periférica con respecto a los cen-
tros urbanos, una fuerte separación de los usos del suelo residencial y comercial, la baja den-
sidad, la homogeneidad arquitectónica, y un precio económico para el propietario18.
Este cambio de paradigma provocó una transformación profunda en el mecanismo de ad-
quisición de una propiedad. Con ella se produjo una innovación en la literatura arquitec-
tónica destinada a la promoción, venta, y equipamiento de viviendas. Si bien una forma 
común de construir una casa siguió siendo a través de contratistas que actuaban como 
constructores personalizados a los cuales el propietario19 entregaba planos obtenidos de 
libros de patrones, el auge de la industria privada estimuló sobremanera la compra directa 
a través del promotor, proliferando la literatura destinada únicamente al equipamiento y 
modernización de las viviendas. Así, junto a los libros de patrones de nombres genéricos 
como “Select Home Plans”, “Beautiful Homes” o “Low Cost Suburban Homes” (fig. 2), se 
popularizaron los “Home Owners’ Catalogs”: verdaderas herramientas de marketing para 

14 Sobre la importancia de las disposiciones de esta ley, ver: “Provisions of the Housing Act of 1949”, 
Monthly Labor Review 69, n.º 2 (1949): 156. http://www.jstor.org/stable/41831843.
15 Sobre este tema, ver: Kenneth T. Jackson, Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United 
States (Nueva York, Ann Arbor, Michigan: Oxford University Press, 1985), 233
16  F. John Devaney, Tracking the American Dream: 50 Years of Housing History from the Census 
Bureau: 1940-1990 (Washington D.C.: DIANE Publishing, 1998).
17 Adam Rome, The Bulldozer in the Countryside: Suburban Sprawl and the Rise of American 
Environmentalism (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 44.
18 Un efecto general del bajo coste de la vivienda fue la alteración de la percepción de la relación entre 
propiedad y estatus social, favoreciendo el sentimiento de pertenencia a una clase media amplia.
19 En el caso de ser una vivienda modesta, la supervisión de la construcción era realizada por el 
propietario mismo, ya que solo las familias más adineradas podían permitirse contratar a un arquitecto. 
También era habitual adquirir casas prefabricadas, las cuales se entregaban localmente, y el propietario 
podía participar en el montaje de la misma una vez que la recibía.
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vender todo tipo de materiales, electrodomésticos, y productos de decoración y jardinería, 
ofreciendo también opciones de crédito y financiación.

Estos catálogos y revistas implementaron las nuevas formas publicitarias de la “cultura de 
masas”, adoptando un lenguaje más visual y directo. Utilizaban representaciones humanas 
y eslóganes para convencer a los propietarios de la eficiencia de las innovaciones tecnoló-
gicas y su repercusión en la calidad de vida doméstica, convirtiéndose en parte esencial 
del proceso que convirtió a la casa suburbial en un elemento central para la dinamización 
general del consumo en Estados Unidos.
El exitoso modelo de Levittown, construido en Long Island20 entre 1947 y 1951, fijó el pro-
totipo de expansión suburbana en América del Norte basada en viviendas idénticas y ase-
quibles. Se publicitó como un icono y un logro empresarial sin precedentes21. La utilización 
de materiales de construcción estandarizados y económicos para reducir costos y la im-
plementación de técnicas de ensamblaje en cadena, permitieron la construcción de 16.000 

20 Siguiendo el modelo original, otros desarrollos del mismo nombre surgieron en 1951 en Pensilvania 
y en 1958 en Nueva Jersey.
21 William Levitt, presidente de Levitt & Sons, apareció en la portada de la revista Time en julio de 1950 
aclamado como un héroe nacional.

Figura 2. Distinctive Home Plans (1957) y Charming Small Plans (1958), revistas populares de planos de 
viviendas. Fuente: Internet Archive, FM Collection y JD Collection.
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unidades de vivienda en un área de 24 km2 en un tiempo récord22. Miles de familias jóvenes 
y soldados encontraron su hogar en estas casas, que se caracterizaban por tener entre una y 
tres habitaciones y cuyo estilo era conocido popularmente como “Cape Cod”23. Las grandes 
ganancias obtenidas por Levitt & Sons hizo que la empresa construyera rápidamente otros 
Levittown en Pensilvania (fig. 3) y Nueva Jersey. Con este precedente, los desarrolladores 
construyeron suburbanizaciones más grandes y uniformes, presentando casas más am-
plias y modernas, adaptadas a más comodidades. Ejemplo de ello es el conjunto Lakewood 
Park, en California, que se diseñó para albergar a 70.000 personas, incluyendo otros servi-
cios como iglesias, escuelas, gasolineras y áreas de recreación.
En estos nuevos suburbios, el ideal nacional y la noción de “sueño americano” vinculado a la 
vida doméstica de la casa unifamiliar, volvió a reinterpretarse en torno a la industrialización 
de los bienes de consumo asociados, los valores de género tradicionales, la familia nuclear 
y el automóvil.

Realidades y ficciones de la representación publicitaria del sueño suburbano
Este ideal doméstico, se proyectó a través de los medios de comunicación de masas como 
un símbolo de éxito económico y felicidad en un contexto de adaptación a un nuevo marco 
social tras la guerra. La publicidad de la literatura dedicada a la adquisición y equipamiento 
de viviendas utilizó la imagen idealizada de la vida suburbana para fomentar las ventas. 
Apoyados por el cine y la televisión, las publicaciones incluían imágenes de familias inter-
pretando roles específicos asociados al trabajo profesional y doméstico, el ocio, la crianza 
de los hijos o las relaciones vecinales, y asociando el papel del consumismo a un estilo de 

22 La compañía publicitaba con orgullo la velocidad de construcción de los suburbios, afirmando a la 
prensa que podían erigir una casa en, aproximadamente, 16 minutos.
23 Este término fue adoptado de un estilo de vivienda tradicional de Massachusetts conocido con ese 
nombre y caracterizado por su sencillez y su cubierta a dos aguas.

Figura 3. Vista aérea de Levittown, Pensilvania, 1959. Fuente: Wikimedia Commos.
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vida “nacional” diferenciado que fomentaba la idea de la comunidad planificada como un 
lugar seguro para las familias de clase media.
Las revistas y libros de patrones que ofrecían planos, destacaban las virtudes y cualidades 
arquitectónicas generales de la vivienda mostrando, por medio de fotografías o ilustracio-
nes a color, y siempre acompañadas de una planta de la vivienda, vistas aisladas exteriores 
de la misma o en su entorno más inmediato, subrayando la vegetación exterior y su dis-
posición a lo largo de amplias calles. La inclusión de jardines traseros y delanteros en los 
que realizar actividades recreativas, creaba la sensación de independencia en un espacio 
abierto, convirtiéndose rápidamente en un elemento esencial del paisaje suburbano que se 
explotaba en la publicidad.
La necesidad del medio de transporte para desplazarse desde los suburbios a los lugares de 
trabajo o hacia otros servicios, hizo que la presencia del garaje fuese otro elemento impor-
tante en estas vistas. Tener un automóvil era símbolo de independencia, éxito económico 
y movilidad. Las revistas de viviendas remarcaban a los futuros propietarios que podían 
permitirse una casa con garaje, su idoneidad para salvaguardar el automóvil y su capacidad 
para funcionar como lugar de almacenamiento adicional. En general, estas imágenes exte-
riores funcionaban para resaltar la conexión de la vivienda con la naturaleza, remarcando 
la idea arquitectónica del gran ventanal y las vistas panorámicas desde el interior, así como 
la ausencia de vallas entre casas, persuadiendo del carácter de comunidad pacífica a través 
de una transparencia en el control de la vida cotidiana entre vecinos y el sentido de perte-
nencia y solidaridad.
Esta nueva idea de modernidad de los espacios interiores puede observarse de la misma 
forma en los “Home Owners’ Catalogs”, publicaciones de corte técnico donde se especifica-
ban las características de sistemas de refrigeración y calefacción, automatización, sistemas 
eléctricos, tuberías, vidrios, iluminación, etc. Las figuras humanas se representaban inte-
ractuando y disfrutando de los productos ofertados, transmitiendo la sensación de ambiente 
contemporáneo, comodidad, conveniencia y calidad de vida, una idea resaltada por medio 
de textos y viñetas destinados a despertar el deseo de compra a través de imágenes estereo-
tipadas de familias sonrientes disfrutando de la vida en el hogar.
Sin duda, la gran protagonista de esta publicidad es la mujer, que aparece como esposa y 
usuaria principal de la vivienda, en una estrategia de marketing orientada a convencerla 
del beneficio de los productos ofertados para la eficiencia de las tareas domésticas y la con-
fortabilidad general de la familia (fig. 4). Es por ello, que en ocasiones aparece como sujeto 
persuasor, indicando al marido la conveniencia de adquirir un determinado elemento. En 
otras ocasiones se presenta como sujeto persuadido por el marido y un tercer personaje 
masculino, que puede ser un arquitecto, un constructor o el representante de una empresa 
de cocinas (fig. 5). De la misma forma, las marcas de los productos publicitados recurrían 
al uso de testimonios que interpelaban de forma directa a los valores familiares del lector, 
enfatizando la aspiración a una vida cómoda y moderna que favoreciera la seguridad y la 
estabilidad familiar.
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La idea de seguridad y felicidad, así como la representación de sociedad idílica que se 
proyectaba en las publicaciones, pone de manifiesto la base ficticia sobre la que estaban 
construidas y el desinterés desde el punto de vista institucional y empresarial de afrontar 
a través del urbanismo los desafíos y problemas reales de la sociedad. Cuidadosamente se-
leccionadas para atraer a un determinado grupo demográfico, es prácticamente imposible 

Figura 4. La figura de la mujer en un Home Owner’s Catalogs de 1949. Fuente: Internet Archive, MBJ 
Collection. 

Figura 5. Representación de dinámicas de género. Home Owner’s Catalogs, 1949. Fuente: Internet Archive, 
MBJ Collection. 
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localizar en estas revistas representaciones de individuos de otras etnias distintas a la blan-
ca. La evidencia respalda que la narrativa de homogeneidad y exclusividad blanca a través 
de la publicidad fue una estrategia política fundamental en los proyectos suburbiales de 
posguerra. Vivir el “sueño americano” en estos asentamientos fue una forma insostenible 
de ocultar la violencia manifiesta e inherente a las prácticas de segregación residencial, 
cuyo propósito era restringir el crecimiento de la población afroamericana y mejorar única-
mente las condiciones de vida de la sociedad blanca24.
Millones de afroamericanos se desplazaron hacia el norte del país durante la Segunda Gran 
Migración Afroamericana (1940-1970) motivados por la perspectiva de mejorar sus condi-
ciones de vida y de la acuciada discriminación racial del Sur25. Esto les condujo a enfrentar 
los desafíos asociados con la integración y la adaptación también en las comunidades del 
Norte, aunque la respuesta generalizada fue el surgimiento de surburbanizaciones especí-
ficamente segregadas26. En estos desarrollos, el activismo afroamericano tuvo que hacer 
considerables esfuerzos para obtener servicios municipales y conseguir la aprobación de 
seguros hipotecarios procedentes de la FHA27. En este contexto, los promotores comenza-
ron también a captar el mercado afroamericano construyendo lugares como Ronek Park, 
una subdivisión de mil viviendas en la ciudad de North Amityville (Nueva York) surgida 
en 1950, o Hamilton Park (Dallas) con 730 viviendas, en 1953. Dirigidos a este público, la 
publicidad fomentó aquí el estilo de vida suburbano replicando las mismas técnicas que se 
empleaban para atraer a los blancos de clase media, especialmente en lo relativo a la segu-
ridad familiar28.

24 Sobre esta afirmación, ver Richard Rothstein, The Color of Law: A Forgotten History of How Our 
Government Segregated America (Nueva York: Liveright, 2018); Becky M. Nicolaides y Andrew Wiese 
(eds.), The Suburb Reader, Second Edition (Nueva York: Routledge Taylor & Francis Group, 2016); 
Charles M. Lamb, Housing Segregation in Suburban America Since 1960: Presidential and Judicial 
Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); Khalil Gibran Muhammad, The Condemnation 
of Blackness: Race, Crime, and the Making of Modern Urban America (Cambridge: Harvard University 
Press, 2019).
25 El fomento de estereotipos negativos sobre la población negra, históricamente utilizado en Estados 
Unidos a través de los medios de comunicación para contribuir a una percepción pública pesimista 
sobre los afroamericanos, condujo a una criminalización y discriminación racial y a una estigmatización 
todavía muy severa hacia mediados del siglo XX.
26 La discriminación racial residencial siguió existiendo a pesar de que, desde 1948, la Corte Suprema 
anuló la validez de convenios privados que impedían la venta de propiedades por parte de promotores 
y propietarios a minorías para favorecer la “blanquitud” de ciertos barrios, al igual que el blockbusting. 
Esta práctica consistía en favorecer la entrada de propietarios afroamericanos en viviendas para 
provocar la huida de población blanca y provocar una caída del precio de la vivienda. Después, las casas 
eran ofrecidas a precios inflados a la población afroamericana. Rothstein, The Color of Law..., 114.
27 La población negra fue excluida de los programas gestionados por la Federal Housing Administration, 
encontrando trabas para obtener hipotecas a bajo interés y otros beneficios que los blancos sí tenían, 
tales como acceso a educación universitaria o ayudas para la creación de pequeñas empresas.
28 Para información sobre la publicidad de suburbanizaciones segregadas, ver: Andrew Wiese, Places 
of Their Own: African American Suburbanization in the Twentieth Century (Chicago: University of 
Chicago Press, 2004).
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La población afroamericana también realizó esfuerzos por mudarse a las suburbanizacio-
nes que destacaban por su exclusiva “blanquitud”. Un ejemplo de ello es el caso del veterano 
William Cotter y su familia, pioneros en desafiar la segregación residencial en el Levittown 
de Nueva York. Tras conseguir alquilar una casa en 1952, tuvo que enfrentar un desalojo 
cuando la empresa Levitt & Sons rehusó renovarle el contrato. Gracias a su experiencia 
como activista en la NAACP29 y a la protesta de vecinos comprometidos con su causa, de-
safió las cláusulas discriminatorias del lugar, abriendo camino para la justicia social en 
la emblemática comunidad. Otro dramático caso es el de la familia Myers, quienes, tras 
conseguir mudarse al Levittown de Pensilvania en 1957 y enfrentar las habituales trabas 

29 La NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) fue una organización 
fundada en 1909 surgida para combatir la discriminación y garantizar la igualdad de derechos civiles de 
las personas afroamericanas en los Estados Unidos.

Figura 6. Multitud congregada frente a la casa de la familia Myers mostrando su rechazo ante su llegada a 
la comunidad. Fuente: Courtesy of the Special Collections Research Center, Temple University Libraries, 
Philadelpia.
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burocráticas, se encontró con una multitud que asedió y causó destrozos en su casa durante 
su primera noche en el suburbio (fig. 6). Tras meses de hostigamiento, y a pesar de la insis-
tencia de algunos vecinos para que permanecieran en el lugar, la sensación de soledad hizo 
que los Myers terminaran marchándose más tarde30.

La denuncia de estos y otros acontecimientos durante las décadas de 1950 y 1960 fue deter-
minante en el surgimiento del Movimiento por los Derechos Civiles, que cuestionó de mane-
ra contundente los ideales de democracia e igualdad de oportunidades y su publicidad por 
parte de las instituciones como pilares de la historia y el sistema político estadounidense 
(fig. 7). Aun así, la segregación residencial en los suburbios de nueva construcción hizo que 
la población afroamericana estuviese por debajo del 5% en estas áreas durante la década de 
196031. De este modo, la publicidad de las revistas del hogar y la popularidad de los canales 

30 Para más información sobre otros casos similares, ver Richard Rothstein, “State-Sanctioned 
Violence,” en Rothstein, The Color of Law...
31 Wiese, Places of Their Own..., 5.

Figura 7. Marcha por los derechos civiles, Washington, 1963, Warren K. Leffler. Fuente: Library of Congress.
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generales de difusión cultural contrastaba con la realidad cotidiana, cuestionando el mito 
del sueño residencial americano. Solo a partir de 1964 con la Ley de Derechos Civiles y la 
Ley de Vivienda Justa, de 1968, esta cuestión empezó a mitigarse muy tímidamente32. Sin 
embargo, tal y como ha explicado Dolores Hayden, la segregación racial y de género en su-
burbios y ciudades ha tenido un enorme impacto para la construcción de la memoria social 
y la identidad colectiva, que sigue afectando a la manera en la que la sociedad estadouniden-
se se comprende a sí misma en la actualidad:

In the past half-century three federal programs -urban renewal, interstate highway buil-
ding, and home ownership supported by mortgage subsidies- have obscured large sections 
of the natural landscape and blotted out the cultural landscape of varied human activities 
in many American urban places. These projects use taxpayers’ dollars to muffle history,
pave geography, standardize social relationships.33 

Otra de las ficciones favorecidas por la publicidad de esta literatura fue aquella relacionada 
con la mujer y los roles de género, claramente definidos34. Si bien, y al igual que en otros paí-
ses, las mujeres estadounidenses supusieron un activo imprescindible durante la Segunda 
Guerra Mundial como fuerza laboral35, reemplazando a los hombres en fábricas, industrias 
y otros ámbitos, al finalizar la contienda hubo cierto repliegue hacia el hogar. Muchas de 
ellas volvieron a adoptar su tradicional papel basado en la crianza de los hijos y el manteni-
miento del hogar, siendo presentadas, como hemos visto, como las principales usuarias de 
las viviendas suburbiales36. Se representaban como amas de casa perfectas, encargadas de 
las labores domésticas, mientras que la figura masculina era retratada como hombres de 
negocios, protectores y proveedores exitosos.
Esta estereotipación de los roles familiares reforzaba una visión extremadamente conser-
vadora y limitada de la vida suburbial. La realidad era que, a diferencia de aquellas que 

32 Basada en el libro homónimo de Lisa Belkin, una muestra de la persistencia de la discriminación 
racial residencial es la miniserie Show Me a Hero, dirigida por David Simon. Ambientada en la época de 
1980, la serie narra los desafíos de la implementación efectiva de políticas de vivienda justa en la ciudad 
de Yonkers (Nueva York).
33 [En el último medio siglo, tres programas federales (renovación urbana, construcción de carreteras 
interestatales y propiedad de vivienda respaldada por subsidios hipotecarios) han oscurecido grandes 
secciones del paisaje natural y borrado el paisaje cultural de diversas actividades humanas en muchos 
lugares urbanos estadounidenses. Estos proyectos utilizan los dólares de los contribuyentes para 
silenciar la historia, allanar la geografía, estandarizar las relaciones sociales] Dolores Hayden, The 
Power of Place: Urban Landscape (Cambridge: MIT Press, 1995), 99.
34 Para un estudio detallado de esta cuestión, ver: Beatriz Colomina, Annmarie Brennan y Jeannie Kim, 
Cold War Hothouses: Inventing Postwar Culture, from Cockpit to Playboy (Nueva York: Princeton 
Architectural Press, 2004).
35 Ver: Nancy F. Cott, ed., History of Women in the United States: Historical Articles on Women’s Lives 
and Activities (Berlín, Boston: K. G. Saur, 1993).
36 Durante la década de 1950, las mujeres casadas que combinaban las tareas del hogar con un empleo 
remunerado representaron la mayor parte de la expansión del empleo femenino, pasando del 22% a un 
31% en 1960. Ver: Jean A. Wells, “Women Workers in 1960: Geographical Differences”, U.S. Department 
of Labor, Women’s Bureau Bulletin 284 (Washington: U. S. Government Printing Office, 1962).
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vivían en las ciudades, las mujeres del suburbio de posguerra debían hacer frente a una lista 
de tareas que se percibía interminable. Esto condujo a un sentimiento generalizado de falta 
de realización, sensación de acorralamiento en una vida monótona e insatisfacción.
A pesar de que las mujeres desempeñaron un papel muy importante para el mantenimiento 
y la cohesión comunitaria en los vecindarios, el carácter aislado de los suburbios suponía 
un aislamiento aun mayor de la vida social y familiar. Los problemas derivados de esta si-
tuación se convirtieron en un tabú. La escritora y activista feminista Betty Friedan calificó 
este fenómeno en su libro The Feminine Mystique (1963) como “El problema que no tiene 
nombre”. En su argumento, Friedan señaló que muchas mujeres no podían expresar abier-
tamente la causa de su malestar, e incluso tenían dificultades para identificar su origen, 
siendo calificadas a menudo como víctimas de problemas personales o matrimoniales. Su 
libro fue un llamado a la acción para las mujeres de la época, que eran instadas a luchar 
por la igualdad, a buscar una mayor realización personal y a desafiar los roles de género 
que restringían y limitaban su vida. Se convirtió así en una obra clave enmarcada en el 
movimiento feminista de la década de 1960 y el cambio social y político en los Estados 
Unidos.

Nuevas perspectivas publicitarias: reinventando la casa publicitada
Durante las décadas de 1960 y 1970, el impacto generado por los movimientos sociales co-
menzó a manifestarse en el cine, la televisión y la publicidad estadounidense. Influenciada 
por estas corrientes de cambio, la industria de la comunicación audiovisual permitió que las 
aspiraciones colectivas fueran asimiladas y encontraran un lenguaje propio en la retórica 
de la comercialización de la cultura popular. Se fomentaba así un cambio progresivo de la 
representación de las mujeres y de la comunidad afroamericana, exhibiendo una gama más 
amplia de dinámicas y estructuras familiares. Estos cambios contribuyeron significativa-
mente a una comprensión más profunda de la posición de la mujer en la sociedad y a que la 
diversidad étnica estadounidense empezara a percibirse, muy gradualmente, de forma más 
positiva y alejada de estereotipos negativos. De igual manera, la publicidad de los catálogos 
de viviendas, así como de las revistas dedicadas a la decoración, mobiliario y productos del 
hogar, también se vio afectada por este cambio de paradigma. La narrativa publicitaria que 
aborda y promueve hoy el “sueño americano” en estas publicaciones, refleja una visión más 
diversa de lo que significa ser parte del tejido social de los Estados Unidos, que ha trascen-
dido la asociación histórica entre vida suburbial e “identidad nacional”. Aunque hoy en día 
sigue predominando el uso del modelo convencional de la familia nuclear para promocionar 
productos y proyectar un entorno doméstico idealizado, en la actualidad pueden hallarse 
entre sus páginas una diversidad de figurantes que buscan conectar con un espectro social 
mucho más amplio. Los lectores pueden identificarse con otras elecciones habitacionales y 
contextos comunitarios y familiares distintos, reconociendo una idea de hogar en sintonía 
con una sociedad cada vez más pluralista.
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