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Sun and Shadow y la transición del programa doméstico a la obra 
monumental de Marcel Breuer
Sun and Shadow and the Transition from the Domestic Program to Marcel 
Breuer’s Monumental Work
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Abstract
En 1955 el arquitecto húngaro Marcel Breuer publicó el monográfico Marcel Breuer: Sun 
and Shadow. The Philosophy of an Architect. Durante el proceso de edición la magnitud de 
los encargos del despacho cambió, y con ello la naturaleza del proyecto editorial –pensado 
inicialmente para ilustrar una serie de casas unifamiliares–, e incorporando finalmente 
el inicio de una producción monumental y escultórica. La edición estuvo a cargo de Peter 
Blake, quien en 1949 había supervisado un volumen previo, Marcel Breuer, Architect and 
Designer.
Sobre esta base, la comunicación profundiza en los atributos de un libro que deberá 
entenderse como una suerte de tratado arquitectónico, generado en un momento específico 
de cambio radical en el alcance y lenguaje expresivo del despacho. En ese sentido, resultará 
cardinal la comparativa entre las dos obras editadas por Blake, que medirán los procesos 
de cambio en la obra del arquitecto húngaro entre 1949 y 1955.

In 1955, Hungarian architect Marcel Breuer published the monograph Marcel Breuer: Sun 
and Shadow. The Philosophy of an Architect. During the editing process, the magnitude of the 
firm’s commissions changed, altering the nature of the editorial project. Initially conceived 
to illustrate a series of single-family houses, it eventually incorporated the beginning of 
monumental and sculptural production. The edition was supervised by Peter Blake, who 
had previously overseen a volume titled Marcel Breuer, Architect and Designer in 1949. 
Building upon this foundation, the paper delves into the attributes of a book that should 
be understood as a sort of architectural treatise, generated at a specific moment of radical 
change in the scope and expressive language of the firm. In this regard, the comparative 
analysis between the two works edited by Blake will be crucial, measuring the processes of 
transformation in the Hungarian architect’s work between 1949 and 1955.

Keywords
Marcel Breuer, Sun and Shadow, Peter Blake
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Introducción
Marcel Breuer (Pécs, Hungría, 1902) reorientó su carrera académica en 1920 al abandonar 
los estudios en Viena y dirigirse a Weimar, donde inició una trayectoria modélica como 
estudiante y más adelante profesor del taller de mobiliario en Bauhaus. La historiografía ha 
perfilado habitualmente esa primera etapa formativa como un período independiente –de-
terminado por el diseño de interiores y las piezas de mobiliario–, desligado de la producción 
arquitectónica posterior, a su vez clasificada regularmente en dos fracciones. Una primera 
obra norteamericana definida a raíz del establecimiento a finales de la década de los treinta 
en Cambridge, Massachusetts, desde donde desarrollaría principalmente obra doméstica 
ligada a la tradición constructiva de Nueva Inglaterra; y una segunda producción ligada al 
establecimiento en Nueva York a partir de 1946, cuando se produjo un cambio de escala y 
magnitud de los encargos, alcanzando la dimensión internacional.
Antonio Armesto ha acentuado esta fractura a partir de un cambio discursivo en la que “se 
podría hablar de la producción de Breuer como si se tratara de tres personajes distintos”1. 
Otros autores han intentado desdibujar estas taxonomías cronológicas estableciendo cier-
tas continuidades lógico-formales entre períodos. El historiador Barry Bergdoll ha sugerido 
que:

... despite marked visual shifts in character between Breuer’s early work in Europe and his 
American Works after he immigrated to the United States on Gropius’s invitation in 1937, 
both the material and structural experiments and ever a pursuit of lightness continued, in 
transmogrified ways.2

En base a estas disquisiciones, la comunicación se centra en dos proyectos editoriales que 
podrían ayudar en la comprensión de las transformaciones que se produjeron en la obra 
norteamericana de Breuer durante la década de 1950. En ambos casos el editor responsa-
ble fue el arquitecto, crítico y escritor Peter Blake (Stralsund, Alemania, 1920), principal-
mente conocido por su labor como editor de la revista Architectural Forum entre 1965 y 
1972. Blake, fue nombrado en 1948 curador de arquitectura y diseño en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York (MoMA) desde donde elaboró como autor y editor un primer mono-
gráfico, Marcel Breuer: Architect and Designer3. Esta primera obra, producida en el marco 
de la exposición de una casa de Breuer en el Jardín del Museo (The House in the Museum 
Garden, MoMA, 1949), agrupaba y clasificaba secuencialmente la obra de Breuer en franjas 

1 Antonio Armesto, “Quince casas americanas de Marcel Breuer (1938-1965). La refundación del 
Universo doméstico como propósito experimental”, Marcel Breuer: Casas americanas / American 
houses, 2G, n.º 17 (2001): 5.
2 [a pesar de los marcados cambios visuales de carácter entre la primera obra de Breuer en Europa y 
su trabajo estadounidense tras la inmigración a los Estados Unidos por invitación de Gropius en 1937, 
tanto los experimentos materiales y estructurales como la búsqueda de la ligereza continuaron, aunque 
de formas transfiguradas] Barry Bergdoll, “Marcel Breuer and the Invention of Heavy Lightness”, en 
Marcel Breuer: Building Global Institutions, ed. por Barry Bergdoll y Jonathan Massey (Zúrich: Lars 
Müller Publishers, 2018), 38.
3 Peter Blake, Marcel Breuer: Architect and Designer (Nueva York: MoMA, 1949).
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temporales de diferente duración desde su educación temprana, hasta la realización de la 
exposición, priorizando en el análisis la obra europea y destinando una última fracción del 
libro a la primera obra norteamericana.
Seis años más tarde, Blake se encargó de un segundo proyecto editorial, Marcel Breuer: 
Sun and Shadow. The Philosophy of an Architect4, un documento que lejos de repetir el 
formato cronológico del primero, organizó los contenidos a partir de una serie de principios 
teóricos articuladores. En este caso, el propio Breuer asumió la redacción de buena parte 
de unos argumentos que originalmente debían centrarse en la compilación de viviendas 
unifamiliares. El cambio en la naturaleza y escala de los encargos del despacho condujo a 
una transformación del proyecto editorial, incluyendo en sus últimas páginas los primeros 
esbozos de una nueva propuesta arquitectónica.

Marcel Breuer: Architect and Designer
La comparativa entre ambos proyectos editoriales comienza por distinguir la autoría de 
Blake en el libro de 1949 en relación con la de Breuer del de 1955. Este hecho diferencial de-
terminó el enfoque crítico-descriptivo del primer volumen –en tanto voluntad discernidora o 
clarificadora de la obra a manos de un intérprete–. El propio Blake reveló sus intenciones en 
el prefacio: “This book is an attempt both to document Breuer’s own work and to emphasize 
the main points in the message which he is trying to convey”5.
El libro se organiza fundamentalmente a través de siete períodos temporales de diferente 
duración (1902-1920; 1920-1928; 1928-1932; 1932-1935; 1935-1937; 1937-1941; 1941-1949), 
que describen la producción de Breuer a partir de acontecimientos biográficos.
En alguno de los períodos se introdujeron categorizaciones como Interiors, Furniture o 
Architecture para organizar la obra presentada, en paralelo al establecimiento de algunos 
juicios analíticos que no fueron bien recibidos por Breuer y que el mismo Blake declaraba 
veladamente en los agradecimientos: “those who helped me are not responsible for the views 
expressed in this volume, nor for my interpretation of certain controversial questions”6. 
Entre las consideraciones polémicas, Blake afirmó que: “he has derived much inspiration 
from peasant architecture”7. La insistencia reiterada de Blake sobre la simpatía de Breuer 
por la arquitectura vernácula –con especial énfasis en la tradición húngara al principio del 
libro–, fue objeto de un debate privado entre Breuer y Walter Gropius, a quien Blake había 
enviado los manuscritos previos para su valoración. En una carta dirigida a Breuer en enero 
de 1949 Gropius expresaría su reacción: “Though I was hesitant to interfere I have written 
him as enclosed as so many statements in his manuscript are inaccurate or misinterpret 

4 Marcel Breuer, Marcel Breuer: Sun and Shadow. The Philosophy of an Architect, ed. por Peter Blake 
(Nueva York: Dodd, Mead & Company, 1955).
5 [Este libro es un intento tanto de documentar el propio trabajo de Breuer como de enfatizar los puntos 
principales del mensaje que está tratando de transmitir] Blake, Marcel Breuer..., 6.
6 [aquellos que me ayudaron no son responsables de las opiniones expresadas en este volumen, ni de mi 
interpretación de ciertas cuestiones controversiales] Blake, Marcel Breuer..., 3.
7 [se ha inspirado mucho en la arquitectura campesina] Blake, Marcel Breuer..., 7.
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the facts. I think on the whole is manuscript is pretty weak”8. Más tarde Breuer respondió a 
Gropius añadiendo reservas respecto a las consideraciones de Blake sobre la influencia del 
grupo De Stijl en su trabajo:

I, too, was somewhat surprised to see myself presented as a peasant, or as a practical –
because middle class– man, which is somewhat jumping to conclusions, I am sure. In the 
same way I am convinced, too, that the influence of Doesburg and Stijl is overrated quite 
out of proportion to the whole Bauhaus, and especially my own work.9

Las últimas obras presentadas en el libro de Blake enfatizaban la asimilación de la tradi-
ción de Nueva Inglaterra en la producción residencial, destacando la aparición en su in-
ventario personal del tipo binuclear en 1943 –un tipo de casa con planta en forma de H o 
U generadora de patios entre las alas de la vivienda–, como paradigma de la vida familiar 
norteamericana. El último proyecto fue el principal objeto de exposición y motivo de la pu-
blicación misma, la Casa en el Jardín del Museo (fig. 1) –expuesta desde el 14 de abril al 30 
de octubre de 1949–, con la que Blake finalizará su alegato afirmando que: “... what makes 
Breuer’s houses great is this creative selectiveness of which he does not like to speak”10, 
refiriéndose a la conjunción entre aspectos técnicos y artísticos de la obra. Casi seis años 
más tarde Breuer se encargó de desmentir esta afirmación al expresar sus convicciones de 
manera explícita.

Marcel Breuer: Sun and Shadow. The Philosophy of an Architect
El intercambio epistolar entre Breuer y Gropius evidenció la insatisfacción general con los 
contenidos del libro de Blake, por lo que no es de extrañar que un nuevo proyecto editorial 
comenzara a gestarse casi de inmediato. Así, Sun and Shadow quiso ser desde el principio 
no sólo una reparación del libro de 1949 –entendiéndole entonces como una consecuencia 
directa de este–, sino también una valoración personal de la labor realizada hasta la fecha. 
El propio Breuer explica en la introducción que el libro comenzó a prepararse cinco años an-
tes de su publicación, en un proyecto de larga duración que según algunos autores propuso 

8 [Aunque dudé en intervenir, le escribí lo adjunto ya que muchas declaraciones en su manuscrito 
son inexactas o malinterpretan los hechos. Creo que, en general, el manuscrito es bastante débil] 
Walter Gropius, “Professional Papers” (correspondencia con el autor, 10 de enero de 1949, ID GS19_
Mappe_65_027), en Marcel Breuer Papers, Syracuse University Library (sitio web), consultado 5 de 
julio de 2023, https://breuer.syr.edu/xtf/view?docId=mets/32503.mets.xml;query=blake;brand=breuer.
9 [A mí también me sorprendió un poco verme presentado como un campesino, o como un hombre 
práctico, por ser de clase media, lo cual es algo precipitado, estoy seguro. De la misma manera, también 
estoy convencido de que la influencia de Doesburg y Stijl está sobrevalorada y fuera de proporción 
con toda la Bauhaus, y especialmente con mi propio trabajo] Marcel Breuer, “Professional Papers” 
(correspondencia con Walter Gropius, 14 de enero de 1949, ID GS19_Mappe_65_028), en Marcel 
Breuer Papers, Syracuse University Library (sitio web), consultado 5 de julio de 2023, https://breuer.
syr.edu/xtf/view?docId=mets/32504.mets.xml;query=blake;brand=breuer.
10 [Lo que hace magníficas a las casas de Breuer es esa selectividad creativa de la que no le gusta 
hablar] Blake, Marcel Breuer..., 89.
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generar inicialmente “un repertorio ejemplar de casas unifamiliares”11. Sin embargo, a par-
tir de 1950 el despacho comenzó a recibir encargos que diferían de la escala doméstica 
desarrollada previamente, predominando desde entonces la obra pública de gran magnitud 
y de alcance internacional. Entre las primeras piezas que definieron el punto de inflexión 
están ciertas instituciones educativas como el Ferry Cooperative Dormitory del Vassar 
College (Nueva York, 1950), o el Art Center del Sarah Lawrence College (Bronxville, 1950); 
algunos edificios comerciales como la tienda por departamentos De Bijenkorf (Róterdam, 
1953); y, principalmente, los proyectos para la sede de la UNESCO realizados con Nervi y 
Zehrfuss (París, 1953) (fig. 2) y la Abadía Benedictina de Saint John (Collegesville, 1953), 
precisamente las últimas dos obras presentadas en el libro de 1955.

Para este nuevo proyecto editorial Breuer se erigió como autor principal de un documento 
dispuesto en cuatro partes. La primera y la última clasificaban la obra profesional en dos 
periodos diferentes: la primera de 1920 a 1937, presentaba de manera cronológica la pro-
ducción europea desde su formación en Bauhaus, hasta las creaciones arquitectónicas de-
sarrolladas antes de emigrar a Estados Unidos; y la cuarta, de 1937 a 1955 perteneciente al 
primer período americano del autor, ordenaba la obra según el programa del edificio.

11 Armesto, “Quince casas...”, 9.

Figura 1. (izda) Plantas de la Casa en el Jardín del Museo, Nueva York, 1949 (Presentation Plan. House in 
the Museum Garden, Museum of Modern Art). Fuente: Marcel Breuer Papers, Special Collections Research 
Center, Syracuse University Libraries, ID T1076_018.
Figura 2. (dcha) Primera propuesta para la sede de la UNESCO, Porte Maillot, París, 1952 (View of 
Illuminated Model from Above). Fuente: Marcel Breuer Papers, Special Collections Research Center, 
Syracuse University Libraries, ID OS-16_037.
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Las partes segunda y tercera quedaban así circunscritas entre la exposición y clasifica-
ción de los proyectos, priorizando la explicación de ciertos conceptos o principios teóricos 
antes que los ejemplos utilizados para ilustrarlos. Esta voluntad de generar una teoría 
personal del proyecto arquitectónico permitió que el volumen adquiriera la configuración 
del pequeño tratado que acabaría por dar nombre al libro. Así, la segunda parte titulada 
“Principles” contenía tres escritos donde Breuer exponía las principales variables que 
condicionaban su trabajo: “Sun and Shadow” surge precisamente del establecimiento de 
una figura retórica concreta, un oxímoron, que ayudará a Breuer a explicar buena parte 
de sus decisiones proyectuales a partir de las nociones de ambivalencia que ya formaban 
parte del discurso de otros autores emblemáticos del movimiento moderno, donde la idea 
de balance “podrá obtenerse a partir de la exposición simultánea de dos pares opuestos 
complementarios”12; “Architecture in the Landscape”, planteaba la confrontación del pro-
yecto arquitectónico con su entorno; y por último “Thoughts on the City”, donde se anali-
zaba la ciudad en su complejidad política, económica, social y multiescalar.
La tercera parte titulada “The Art of Space” contenía ocho apartados que indagaban so-
bre ciertos elementos fundacionales para Breuer en la constitución de la composición 
arquitectónica y la definición del espacio –“Structures”; “Colors”, “Textures”, “Materials”; 
“Stairs”; “Fireplaces”; “Sunshades”; “Furniture”; “Art in Space”–. De esos ocho epígra-
fes, tan sólo cuatro contaban con ensayos descriptivos, mientras que el resto se trataban 
como secciones ilustradas con pies de foto justificativos.
Pese a la insatisfacción con el volumen previo, Peter Blake fue nuevamente el encargado 
de la edición general, todo y que la mayoría de los textos corrieron teóricamente a cargo 
del propio Breuer. En este sentido, el libro utilizó dos mecanismos para reconocer la 
autoría de los ensayos. Por una parte, el índice de contenidos especificaba el nombre del 
creador todo y omitirlo en el texto específico y, por otra parte, la tipografía remarcaba 
con el uso continuo de negritas los textos elaborados exclusivamente por Breuer. Sin em-
bargo, según material de archivo datado en noviembre de 1954, algunos textos se habían 
planificado para ser escritos efectivamente por Breuer haciendo uso de la convención 
“by Breuer”, mientras que otros eran transcripciones de conversaciones mantenidas con 
Blake, indicadas bajo la forma de “conversation by Breuer”13. Así pues, Blake elaboró el 
prefacio y las partes primera y última – aquellas correspondientes a la compilación de 
obras y proyectos–, en paralelo a la transcripción de las conversaciones firmadas por 
Breuer, un hecho que quedará confirmado en el prefacio del libro donde Blake afirmará: 
“... these essays were developed from tape- recordings of several conversations between 

12 Erica Sogbe Mora, “El lugar del fuego en la arquitectura de Marcel Breuer” (tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Cataluña, 2012), 90, http://hdl.handle.net/10803/113378.
13 Marcel Breuer, “Professional Papers” (28 de noviembre de 1954, ID AAA_breumarc_5719_049_001 
/ AAA_breumarc_5719_059_001), en Marcel Breuer Papers, Syracuse University Library (sitio 
web), consultado 11 de julio de 2023, https://breuer.syr.edu/xtf/view?docId=mets/33354.mets.
xml;query=sun%20and%20shadow;brand=breuer.

“Sun and Shadow y la transición del programa...”



1459

Breuer and this writer”14. Adicionalmente a estos textos, se presentaba un ensayo desa-
rrollado por Rufus Stillman, quien fue cliente reiterado del despacho y que aportaba el 
punto de vista del usuario y su relación con el arquitecto.
En lo que respecta a los aspectos formales, las dimensiones (20,5 × 27,5 cm) eran prácti-
camente las mismas que las del monográfico de 1949, en un proyecto gráfico que corrió 
a cargo del diseñador y fotógrafo ruso Alexey Brodovitch (Ogolichi, Rusia, 1898), quien 
había consolidado su reputación académica con la creación del Design Laboratory del 
Philadelphia Museum School of Industrial Art entre 1936 y 1940 y, más adelante, con las 
labores docentes en el American Institute of Graphic Arts de Nueva York. La colaboración 
de Brodovitch con Breuer incorporó estrategias especialmente singulares, como la com-
paginación general de un documento dispuesto de manera horizontal, en contraposición a 
un encuadernado vertical, todo ello justificado sobre la idea de que el formato se adaptaba 
mejor a las fotografías de arquitectura. Breuer confirmó que esta decisión más que fun-
darse en criterios estéticos, tenía que ver con una voluntad de experimentación presente 
en toda su obra y necesaria para esquivar ciertos puntos estériles de la estandarización: 
“... even the publishers are participating in an experiment. They readily accepted my su-
ggestion to print this book in a form which, though corresponding with the normal and 
most economic printing technique, permits the use of horizontal photos”15. Las imágenes 
que ilustraban el libro a su vez provenían mayoritariamente de importantes fotógrafos 
de arquitectura como Ezra Soller, Ben Schnall o Robert Damora y habían sido cuidado-
samente seleccionadas por Breuer, reforzando las lecturas ambivalentes una obra que 
alternaba la lógica del manual –en las partes en las que prevalecía la presentación de la 
obra–, con la lógica del tratado –definida por los apartados teóricos–.

Straws in the Wind, o hacia una Nueva Monumentalidad
Mucho antes de la edición de Sun and Shadow, Sigfried Giedion, Fernand Léger y Josep 
Lluís Sert encontraron un tema coral para debatir en los artículos encargados por el 
grupo American Abstract Artists en 1943. La publicación del encargo no llegó a materia-
lizarse nunca –apenas logró publicarse en 1956 en alemán y en 1958 en inglés–16, pero 
el tema elegido, la Nueva Monumentalidad, acabó desencadenando un intenso debate crí-
tico del que Breuer no sería ajeno. En el marco histórico posterior a la Segunda Guerra 
Mundial el argumento planteado por Giedion era sencillo: “... the people want buildings 
representing their social, ceremonial and community life. They want their buildings to be 

14 [Estos ensayos fueron desarrollados a partir de grabaciones en cinta de varias conversaciones entre 
Breuer y este escritor] Peter Blake, “Preface”, en Marcel Breuer: Sun and Shadow. The Philosophy of 
an Architect, ed. por Peter Blake (Nueva York: Dodd, Mead & Company, 1955), 9.
15 [Incluso la editorial está participando en un experimento. Aceptaron de buena gana mi sugerencia 
de imprimir este libro en un formato que, aunque corresponde a la técnica de impresión normal y más 
económica, permite el uso de fotos horizontales] Breuer, Marcel Breuer..., 11.
16 Josep Lluís Sert, Fernand Léger y Sigfried Giedion, “Nine Points on Monumentality”, en Architecture 
You and Me, ed. por Sigfried Giedion (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958), 48-51.

Erica Sogbe



1460

more than a functional fulfilment. They seek the expression of their aspirations for monu-
mentality, for joy and excitement”17.
El tercer ensayo teórico de Sun and Shadow podría arrojar pistas sobre la asimilación de es-
tas cuestiones en el ideario de Marcel Breuer. Así, “Thoughts on the City”, introdujo algunos 
argumentos que podrían resonar con la propuesta de Giedion, en un texto en el que Breuer 
introdujo el concepto de la gran unidad afirmando que: “I think I will stick to architecture 
and the physical planning of cities, and start with the scale, with the dimension of our point 
of attention”18, concluyendo que: “... it is time that the open square regained its importance 
–the square as a symbol of civic pride and as a tool of civic life: a necessary waste of spa-
ce”19. Este alegato se producía precisamente en el momento en que el despacho de Breuer 
sufría un cambio en la naturaleza de los encargos recibidos, algo que Blake confirmó en el 
prefacio del libro y que afectó a los contenidos del volumen durante su preparación.
Con estos precedentes, el borrador del sumario de 1954 arroja nuevas luces sobre los pro-
cesos de cambio en la edición, quedando reflejada la introducción de una quinta y última 
parte que nunca llegó a publicarse. El capítulo, titulado de manera preliminar como “Straws 
in the Wind”, alude a una locución inglesa frecuentemente utilizada para referirse a la idea 
de pista o indicación de lo que podría suceder en el futuro. El sumario complementaba esta 
idea: “... illustrated piece (conversation by Breuer) showing some of the present develop-
ments that seem to hold greatest promise for the future”20. El documento también presen-
taba las obras de la cuarta parte organizadas de manera diferente, donde se comenzaba 
con la muestra de casas unifamiliares, seguidas de vivienda colectiva, centros culturales 
–UNESCO (fig. 3) y Abadía Benedictina de Saint John–, edificios educativos y, por último, 
estructuras comerciales e industriales. La idea de finalizar el libro con algunas pistas sobre 
el futuro o straws in the wind, podría entenderse como una suerte de confirmación por parte 
del autor y su editor de que se estaba produciendo un cambio de rumbo en los desarrollos 
actuales, en un proceso de transformación percibido conscientemente como prometedor. 
En lugar de la quinta parte, el libro finalmente se publicaría cerrando sus contenidos con los 
dos últimos encargos recibidos, aún en fase de proyecto y bajo la categoría de centros cultu-
rales, definiéndoles además como “this last and most important pictorial section”21.

17 [La gente desea edificios que representen su vida social, ceremonial y comunitaria. Quieren que 
sus edificios sean más que un cumplimiento funcional. Buscan la expresión de sus aspiraciones por la 
monumentalidad, la alegría y la emoción] Sigfried Giedion, “The Need for a New Monumentality”, en 
New Architecture and City Planning, ed. por Paul Zucker (Nueva York: Philosophical Library, 1944), 
552.
18 [Creo que me ceñiré a la arquitectura y la planificación física de las ciudades, y comenzaré por la 
escala, por la dimensión de nuestro punto de atención] Breuer, Marcel Breuer..., 55.
19 [Es hora de que la plaza abierta recupere su importancia: la plaza como símbolo del orgullo cívico y 
como herramienta de la vida cívica: un necesario desperdicio de espacio] Breuer, Marcel Breuer..., 57.
20 [Pieza ilustrada (conversación de Breuer) que muestra algunos de los desarrollos actuales que 
parecen ofrecer mayores promesas para el futuro] Marcel Breuer, “Professional Papers” (ID AAA_
breumarc_5719_049_001 / AAA_breumarc_5719_059_001).
21 [Este último y más importante apartado ilustrado] Breuer, Marcel Breuer..., 7.
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La sede de la UNESCO y la Abadía Benedictina de Saint John (fig. 4), supusieron la interna-
cionalización definitiva de Breuer y un cambio radical en el lenguaje expresivo del despacho 
hacia la generación de estructuras colosales y escultóricas realizadas en hormigón armado 
–en franco contraste con el balloon frame y la mampostería tradicional de la mayoría de las 
casas unifamiliares incluidas en el libro–.

Figura 3. Propuesta definitiva para la sede de la UNESCO, Place de Fontenoy, París, 1953 (Aerial View of 
Model). Fuente: Marcel Breuer Papers, Special Collections Research Center, Syracuse University Libraries, 
ID 23044-001.

Figura 4. Planta principal de la Abadía Benedictina de Saint John, Collegesville, 1953 (Presentation Set: 
St. John’s Abbey). Fuente: Marcel Breuer Papers, Special Collections Research Center, Syracuse University 
Libraries, ID T700_034. 
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El lenguaje verbal de Breuer también transmutaría, de aquel que en 1949 según Blake 
“hardly mentioned the materials of which it was built [la Casa en el Jardín del Museo] [...] 
and he never mentioned the architectural form of the building as he had conceived it”22, 
hacia un Breuer que describía el campanario de la Abadía de Collegesville en 1955 (fig. 
5) por su potencial estructural simbólico: “... reinforced concrete bell-support is vertically 
cantilevered out of the ground –a structural symbol of our time similar to the Gothic arch, 
which was a structural symbol of medieval times”23. Finalmente, la obra de Breuer comen-
zó a desplazar su epicentro del suburbio residencial norteamericano, la domesticidad y el 
entorno privado, hacia los grandes centros cívicos y el carácter expresivo del monumento 
entendido como valor colectivo y memorable.

22 [apenas mencionó los materiales con que fue construida [la Casa en el Jardín del Museo] [...] y nunca 
mencionó la forma arquitectónica del edificio tal como él la había concebido] Blake, Marcel Breuer..., 89.
23 [El soporte de la campana de hormigón armado se extiende en voladizo vertical desde el suelo, un 
símbolo estructural de nuestro tiempo similar al arco gótico, que fue un símbolo estructural de la época 
medieval] Breuer, Marcel Breuer..., 191.

Figura 5. Alzados norte y este de la Abadía Benedictina de Saint John, Collegesville, 1953 (Presentation Set: 
St. John’s Abbey). Fuente: Marcel Breuer Papers, Special Collections Research Center, Syracuse University 
Libraries, ID OS-15_019. 

“Sun and Shadow y la transición del programa...”




