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El mensaje de los premios Pritzker: discurso oficial y reacciones 
críticas
What Does the Pritzker Prize Tell Us? Official Speech and Critical 
Reactions
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Abstract
Mediante los premios Pritzker, la Fundación Hyatt ha consolidado un palmarés que con-
sidera ejemplo de modernidad y/o contemporaneidad arquitectónica. A lo largo de 45 edi-
ciones han esgrimido argumentos razonados para defender sus elecciones, a través de las 
cuales han forjado un discurso arquitectónico concreto del panorama reciente. De la in-
fluencia que ha alcanzado en la sociedad da cuenta la fascinación con que la prensa gene-
ralista y los medios difusión no especializados en arquitectura han acogido este aconteci-
miento; y de la claridad del discurso y el calado entre la profesión habla la aparición de un 
contrarresto desde el sector tradicionalista, que estableció el Premio Richard H. Driehaus 
de Arquitectura Clásica en 2003 como escaparate de la mejor arquitectura “clásica”. Esta 
comunicación establece una primera aproximación a esa doble vertiente comunicativa de 
los premios Pritzker que pone de manifiesto la tendencia a convertirlos en un interés para 
la profesión y la sociedad.

Through the Pritzker Prize, the Hyatt Foundation has consolidated a list of winners to be 
considered as the mirror of modern and/or contemporary architecture. Over the course 
of 45 editions, they have put forward reasoned arguments to defend their choices, though 
which they have forged a specific architectural discourse on the recent architectural scene. 
The influence it has achieved in society can be seen in the fascination with which the ge-
neral press and the media not specialised in architecture have received this event; and the 
clarity of the discourse and its impact on the profession can be seen in the appearance of 
a counterweight from the traditionalist sector, which established the Richard H. Driehaus 
Prize for Classical Architecture in 2003 as a showcase for the best “classical” architecture. 
This communication establishes a first approximation to this double communicative aspect 
of the Pritzker Prize that highlights the tendency to turn it into an interest for the profession 
and society.

Keywords
Premios de arquitectura, arquitectura contemporánea, crítica arquitectónica, premio 
Pritzker, premio Richard H. Driehaus 
Architecure awards, contemporary architecture, architectural criticism, Pritzker prize, 
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494 “El mensaje de los premios Pritzker...”

Objetivo n.º 1: un premio que eclipse a todos los demás
Los lectores del periódico New York Times se encontraron el 23 de mayo de 1979 con una 
columna de Paul Goldberger titulada “Philip Johnson Awarded $100,000 Pritzker Prize”. 
Sería posible que, por la repercusión mediática del galardonado, ubicasen el recién inau-
gurado premio en el ámbito de la arquitectura. Hoy, 45 ediciones después, el galardón no 
necesita presentación, ni entre la profesión ni entre la sociedad.
Nacido gracias al mecenazgo de la familia Pritzker a partir de una idea de Robert Carleton 
Smith1, esta condecoración se ha convertido en un referente internacional que cada año 
encumbra a un arquitecto vivo con, a juicio del jurado, méritos suficientes para integrarse 
en su selecto palmarés. Dejando a un lado la controversia generada en algunos casos o la 
necesidad o utilidad de la existencia de este “olimpo de los dioses de la arquitectura”, lo 
cierto es que a su alrededor se han armado distintos mensajes relativos a la arquitectura 
del último medio siglo. Por un lado, los propios fallos del jurado definen el discurso oficial 
y su manera de entender la arquitectura contemporánea, que ha ido variando y ampliando 
sus términos para adaptarse a los nuevos tiempos. En este movimiento hacia nuestros días 
han aumentado los temas de interés, las nacionalidades de los receptores y el número de 
arquitectas galardonadas. Por otro lado, se ha corroborado una tendencia a convertir es-
tos premios en un acontecimiento social a través de una incursión cada vez mayor en los 
distintos medios de comunicación. Tanto es así, que se ha generado a su alrededor una 
literatura propia, no siempre circunscrita al ámbito arquitectónico. El ejemplo más reciente 
en España es el libro de Llátzer Moix, Palabra de Pritzker, publicado en 2022, que contiene 
23 conversaciones con otros tantos ganadores del premio2. Anteriormente, la Fundación 
Arquia había compilado los discursos de aceptación de los premiados entre 1979 y 20153, y 
la editorial Poligrafa había publicado el libro El premio Pritzker de arquitectura. Los veinte 
primeros años, con análisis de William J. R. Curtis, entre otros, sobre el galardón y los ga-
lardonados4. Al otro lado del Atlántico, pero también en español, ARQ lanzó una colección 
con números monográficos de ganadores seleccionados que ahonda en el pensamiento de 
cada arquitecto, al igual que hizo la colección Arquitectos Pritzker, promovida por la Unidad 
Editorial Revistas. Estos ejemplos profundizaban en el discurso de los ganadores, y daban 
cuenta de la plataforma que ha supuesto el premio para dar voz a los laureados y aumentar, 
si cabe, su popularidad.
Pero en este texto se pretende una orientación centrada en el mensaje que ofrece la propia 
selección de premios y el jurado que los otorga, así como la respuesta provocada por este 
discurso en otros medios o instituciones.

1 Llàtzer Moix, Palabra de Pritzker: conversaciones con 23 ganadores del principal premio de 
arquitectura (Barcelona: Anagrama, 2022), 9-13.
2 Moix, Palabra de Pritzker.
3 VV. AA., Premios Pritzker. Discursos de aceptación, 1979-2015 (Barcelona: Fundación Arquia, 2015).
4 VV. AA., El premio Pritzker de arquitectura. Los veinte primeros años (Barcelona: Polígrafa, 1999).
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¿Pioneros o seguidores?
Cada año, el jurado propone candidatos al premio (también acepta propuestas particulares 
ajenas) y viaja para visitar obras de esos arquitectos. La independencia de este tribunal y su 
composición por reputados miembros del ámbito cultural fue la primera condición que im-
puso Jay A. Pritzker a Robert Carleton Smith para apoyar el galardón. En un breve periodo 
de tiempo, Smith consiguió enrolar a cinco hombres relevantes de la cultura anglosajona: J. 
Carter Brown, director de la Galería Nacional de Arte de EEUU en Washington entre 1969 
y 1992; Lord Clark of Saltwood, historiador del arte británico con presencia en la BBC y 
programas de difusión del arte a la sociedad; J. Irwin Miller, propietario de la Cummins 
Engine Company y mecenas de la arquitectura moderna; César Pelli, en esos momentos 
decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale y con el proyecto de reno-
vación del MoMA en marcha y Arthur Drexler, comisario del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York entre 1951 y 1986. A ellos se unió Arata Isozaki, arquitecto japonés que aún 
no había dado el salto internacional y el propio Carleton Smith. Entre todos, comenzaron 
por destacar las distintas facetas de la larga trayectoria de Philip Johnson, entonces con 
72 años. Aunque la pertinencia de premiar a Johnson como arquitecto no se pone en duda, 
también se puede convenir en la oportunidad que esto suponía como un primer impulso 
mediático al premio.

Figura 1. Imagen tomada en 2010 con miembros del jurado y premiados anteriores. La fundadora, Cindy 
Pritzker, está sentada la cuarta por la izquierda. Fuente: https://aadzign.com.
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En las seis ediciones siguientes, Johnson formó parte del jurado y en no pocas ocasiones 
se le acusó de haber confeccionado un palmarés según sus afinidades. Lo mismo se po-
dría haber afirmado de Arthur Drexler, en el jurado hasta 1986, pues todos los premiados 
hasta ese momento habían formado parte anteriormente de alguna exposición del MoMA, 
incluido el propio Johnson, que protagonizó junto a Kevin Roche, cuarto premiado, y Paul 
Rudolph la muestra “Work in progress” en 1970.

En realidad, los Pritzker continuaron esa inercia de premiar a arquitectos que habían sido 
expuestos en el museo neoyorquino durante cinco ediciones más tras la salida de Drexler 
del jurado. Cabría preguntarse entonces cuánto de propositivas eran estas elecciones o 
cuánto tenían de destilado de otros acontecimientos que difundían la arquitectura moderna. 
En las once primeras ediciones, el idilio entre el MoMA y los Pritzker fue evidente. Con el 
tiempo se ha desvanecido pero no ha desaparecido. En el cómputo total, dos tercios de los 
premiados pasaron por dicho museo antes de obtener su galardón, pero a partir de 1990, 
año en el que gana Aldo Rossi (el primer premiado que no había expuesto anteriormente su 
obra en esas salas del Midtown), esa relación es más equilibrada, con un 55% de premiados 
previamente expuestos y un 45% de arquitectos en los que esto no sucedía. De cualquier 
manera, es pertinente abrir la discusión sobre si estos premios son líderes o seguidores, 
como se preguntaba la propia Martha Thorne5. En consonancia con lo que aquí se ha plan-
teado, Thorne es proclive a pensar que eran seguidores en un inicio “porque había que 
crear un marco de excelencia”6 y deja entrever la posibilidad de una autoridad mayor en los 
últimos tiempos. Pero, al contrario de lo que se pueda pensar, algunas de las elecciones 
recientes más controvertidas, como la de Kéré, Aravena, o RCR también estaban avaladas 
por el MoMA (y otros medios de difusión) a través de exposiciones temáticas colectivas 
que anunciaban esa mayor apertura a distintas sensibilidades apreciable en el panorama 

5 Moix, Palabra de Pritzker, 17.
6 Moix, Palabra de Pritzker, 17.

Figura 2. Imágenes extraídas de la página web de los premios y que se encuentran entre las obras seleccio-
nadas de los premiados en 1981 (James Stirling, a la izquierda) y 1989 (Frank Gehry, a la derecha). Fuente: 
https://www.pritzkerprize.com.
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arquitectónico actual. Si bien Chipperfield o Lacaton y Vassal no habían pasado por el mu-
seo de Nueva York, es cierto que su reconocimiento se reclamaba desde hace años entre 
los profesionales y las publicaciones especializadas. Entre medias, elecciones más sorpren-
dentes como las de las arquitectas Shelley McNamara e Yvonne Farrell, a cargo del estudio 
Drafton, o el primer premio a un arquitecto de nacionalidad china, Wang Shu, muestran 
una mayor intención de liderazgo.

La definición de la “mejor” arquitectura en las palabras del jurado
Cada una de estas decisiones ha venido acompañada de un comunicado del jurado que 
actualmente se puede leer en su página web. Respecto a estas declaraciones, lo primero 
que llama la atención es la extensión de las mismas: un centenar de palabras eran sufi-
cientes para explicar las razones que hacían merecedores del premio a los diez primeros 
galardonados y son necesarias más de mil para esgrimir la idoneidad de honrar a David 
Chipperfield. Este aumento de locuacidad puede tener una explicación en los paulatinos 
cambios que ha tenido el jurado hasta la conformación actual. Comienza con la designación 
de Frank Gehry en 1989, poco después de la incorporación de miembros más ligados a la 
crítica arquitectónica, como Ada Louise Huxtable. Tras ella vendrían otras mujeres dedica-
das a la crítica o el comisariado, como Karen Stein, entre 2004 y 2012, Victoria Newhouse, 
entre 2005 y 2008, o Kristin Feiress, entre 2013 y 20177.
En esta transformación de los fallos se observa que lo que antes era una declaración ge-
nérica sobre la obra arquitectónica del premiado, sus aportaciones, inquietudes o singula-
ridades, ahora se propone una revisión más exhaustiva de los currículos con referencias 
concretas a las obras de cada arquitecto e incluso citas de los mismos.
En un intento de clarificar el mensaje que han confeccionado estas declaraciones se ha 
llevado a cabo una lectura crítica de cada una de estas declaraciones y se han extraído los 
conceptos relevantes intentando englobarlos en categorías comunes. Si bien es cierto que 
cada arquitecto tiene sus propias singularidades, lo que se busca aquí es precisamente lo 
contrario: líneas generales que conformen un marco discursivo del premio a lo largo del 
tiempo. Se han evitado por tanto los atributos que hacen referencia a la actitud del arquitec-
to y no a cuestiones de la obra arquitectónica. Con estos criterios se obtuvieron un total de 
104 ideas que tienen una recurrencia desigual. Acorde al enfoque de esta comunicación, se 
han dejado fuera del análisis aquellos atributos sólo mencionados en una o dos ocasiones, 
pues se entiende que corresponden a peculiaridades de un arquitecto concreto y no tanto a 
un interés constante en el discurso de los premios. De esta manera, los términos se reducen 
a 41.
La figura 3 muestra los conceptos que se han repetido más de tres veces a lo largo de estas 
45 ediciones. A partir de ellos se observan con claridad los intereses recurrentes del jurado. 
La cuestión que más han valorado es la variedad tipológica, que en la mayoría de los casos 

7 Conviene aclarar que el papel de críticas o comisarias no ha sido el único perfil de las mujeres que 
han formado parte del jurado, desde 2012 Zaha Hadid, Kazuyo Sejima o Benedetta Tagliabue han 
representado la profesión en su orientación más práctica. Pero sí es cierto que el perfil de la crítica ha 
sido cubierto mayoritariamente por mujeres.

Laura Sánchez Carrasco, José Antonio Flores Soto
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va ligada a la variedad de escalas practicada por el arquitecto, la tercera idea más aprecia-
da. De acuerdo a la condición autoimpuesta por la organización de premiar únicamente la 
arquitectura construida y no postulados teóricos o propuestas en papel8, el jurado estima 
que estos objetos construidos mantengan la calidad al trabajar en distintos tipos edifica-
torios. Aunque no empiezan a mencionarlo explícitamente hasta 1995 (el año de Tadao 
Ando), es indudable que los premiados anteriores también cumplían estos requisitos y que 
las escuetas comunicaciones del jurado sencillamente lo daban por sentado. La conveniente 
manipulación de distintos tamaños y tipos también interesaba como reflexión en torno a la 
ciudad o el comportamiento del edificio dentro de un contexto urbano, como refleja el caso 
de James Stirling, Aldo Rossi, Robert Venturi o Eduardo Souto de Moura. Años después, 
se amplió el rango para felicitar también por la aportación de ideas sobre el planeamiento 
urbano, importante en arquitectos como Rem Koolhaas o Richard Rogers.

8 Sólo hay tres aportaciones teóricas que se nombran específicamente en los fallos del jurado: 
L’Architettura della città de Aldo Rossi, Complexity and Contradiction in Architecture de Robert 
Venturi y Delirious New York de Rem Koolhaas.

Firgura 3. Gráfico de recurrencia de términos utilizados en los distintos fallos del jurado de los premios 
Pritzker a lo largo de las 45 ediciones celebradas hasta la fecha. Se han incorporado únicamente los que 
han sido utilizados en tres ocasiones o más. Fuente: elaboración propia.
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Al ser un premio enfocado en la arquitectura más actual no es de extrañar que las referen-
cias a la modernidad se mencionen hasta en 15 ocasiones. En todos los casos se asocian 
con arquitecturas en las que se reconoce el lenguaje moderno de la primera mitad del si-
glo XX. Se trata de un término que aparece de manera constante en el tiempo y vincu-
la a arquitectos como Philip Johnson, James Stirling, Álvaro Siza, Rafael Moneo o David 
Chipperfield.
La idea de sostenibilidad es fundamental para entender la contemporaneidad y es reconoci-
da por primera vez en la edición de 1998 que premió a Renzo Piano. Esta cualidad la com-
partieron posteriormente los otros premiados que formaban parte de la High Tech (Rogers 
y Foster) y en los últimos años ha estado ligada también a arquitectos que han propuesto 
una labor de recuperación de materiales y técnicas vernáculas como Wang Shu o Diébédo 
Francis Kéré, o que han apostado por la rehabilitación como Lacaton y Vassal.

Aunque sólo se expresa de manera literal en un par de ocasiones, el término Genius Loci 
y sus implicaciones sobre el entendimiento del lugar, el contexto, la historia, la memoria... 
está presente de manera continuada en los argumentos del jurado. Quizá en la figura de 
Oscar Niemeyer es en la que tiene una mejor representación, pues se establece una relación 
indisoluble entre arquitecto y país. También sobrevuela en las valoraciones de los arqui-
tectos japoneses como profesionales que han sabido encajar el lenguaje de la modernidad 
occidental con los condicionantes sociales, culturales y geográficos orientales. Así mismo 
se vincula a figuras que reivindican las raíces culturales o históricas de un lugar, o las tradi-
ciones constructivas. En definitiva, es un rasgo que aglutina a arquitectos muy variados del 
que curiosamente escapan todos los profesionales estadounidenses. Se comprueba igual-
mente que, aun haciendo hincapié en que el premio se dirige a trayectorias consolidadas 
con obra construida, hay dos ideas muy repetidas en torno a la persona receptora. Hasta en 
10 ocasiones enfatizan la capacidad de los premiados para actuar como referente o influen-
cia de generaciones futuras, ya sea mediante el impacto de su obra o a través de la docencia. 

Figura 4. Imágenes extraídas de la página web de los premios y que se encuentran entre las obras seleccio-
nadas de los premiados en 1998 (Renzo Piano, a la izquierda) y 2022 (Diébédo Francis Kéré, a la derecha). 
En ambos casos comparten la idea de sostenibilidad como valor para recibir el premio. Fuente: https://
www.pritzkerprize.com.
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Y esto último enlaza con la conveniencia de que el condecorado tenga un perfil amplio que 
muestre una faceta teórica y práctica, idea que se repite en 11 ocasiones.
Sin embargo, no existen demasiadas referencias a conceptos propios de la forma arqui-
tectónica y cuando se habla ellos no muestran una orientación específica. En cuanto al 
espacio se valoran tanto la complejidad como la claridad, la sorpresa o la atmósfera creada. 
En referencia al objeto se valora que ofrezca respuestas específicas para unas demandas 
concretas, es decir, que dé cuenta de la versatilidad del arquitecto (al que se le prefiere una 
actitud versátil, atrevida e innovadora); aunque tampoco se desmerece que en otros casos 
se alabe la monumentalidad o la sensación de permanencia propuestas por arquitectos con 
una trayectoria estilística más concreta.
Si bien estas líneas se podrían argumentar con mayor profundidad, por razones de espacio 
no se pueden explicar todos los conceptos derivados del estudio. No obstante, se puede 
afirmar que estos premios están más interesados en reconocer a figuras que planteen un 
amplio espectro de obra en cuanto a escala y tipo, que hayan dejado una impronta en gene-
raciones posteriores, que hagan patente el arte de la arquitectura (una de las premisas del 
premio) desde la práctica, sin desdeñar la teoría y que respondan al espíritu del lugar en su 
sentido más amplio con un lenguaje derivado de la modernidad.
Con estos mimbres se ha creado un modelo oficioso que premia a un tipo concreto, y re-
ducido, de arquitectos y que, por este mismo motivo, lleva a gran parte de la crítica y de la 
profesión a preguntarse si el Pritzker es el canon que necesitamos9.

La reacción desde los medios de difusión
La disparidad de opiniones en este sentido ha influido en la manera en la que se ha trasla-
dado el mensaje de los premios a través de los medios. Para este primer acercamiento se 
ha elegido la revista Arquitectura como ejemplo de comunicación hacia los profesionales, 
concretamente a los colegiados madrileños, y el periódico El País como medio de trasmi-
sión a la sociedad.
Desde 1979, la revista Arquitectura ha pasado por 9 etapas diferentes según el equipo edi-
torial y la difusión de los premios ha estado muy marcada por las decisiones de las distintas 
directivas. Básicamente se puede resumir en que las referencias a los premios Pritzker 
se agrupan en tres modalidades alternadas en el tiempo. El equipo formado por Jerónimo 
Junquera, Estanislao Pérez Pita y Ángel Fernández Alba (1979-1980)10 muestra a los cole-
giados el nacimiento de este premio en un apartado de noticias breves donde se hace eco 
del fallo del jurado, al igual que hará el año siguiente. Este formato lo continúan Funsanta 
Nieto, Enrique Sobejano y Sara de la Mata (1987-1990) con su aportación anual, aunque es-
cueta, para información de los lectores. La segunda modalidad se distingue por noticiar el 

9 Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo, “Palabra de Pritzker: los genios que han revolucionado 
la arquitectura”, en El Cultural (sitio web), 31 de julio 2022, consultado 5 de julio de 2023, 
https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20220731/palabra-pritzker-genios-revolucionado- 
arquitectura/689431234_0.html.
10 En realidad, este equipo dirigió la revista entre 1977 y 1980, pero aquí se ha marcado 1979 como 
primera fecha en la que se podía hacer mención a estos premios.
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premio sólo en determinadas ocasiones y sin continuidad de formato. Es el caso del periodo 
de Javier Frechilla, Antón Capitel y Gabriel Ruiz Cabrero (1981-1986) y el de Miguel Ángel 
Baldellou (1993-2000). El primer equipo sólo anunció los Pritzker en una ocasión, 1985, con 
un artículo a una página titulado “Hans Hollein Premio Pritzker de Arquitectura, 1985”11en 
el que se hacía un repaso a la carrera del arquitecto alemán; sin embargo, omitieron el 
reconocimiento previo a figuras como Stirling, Roche, Pei, Meier o Böhm. Miguel Ángel 
Baldellou mostró algo más de interés y cubrió los premios de 1995, 1996, 1998 y 1999. 
Aunque el de 1996 fue el año de Rafael Moneo, el texto de mayor longitud e información fue 
el dedicado en 1999 a Norman Foster, con dos páginas de texto y fotografías. En el resto de 
etapas no se han localizado menciones a dichos premios. Entre 1991 y 1993, el diseño de 
la revista de Francisco de Asís Cabrero, Fernando Porras-Isla y Gabriel Ruiz Cabrero tenía 
un formato que no incluía noticias y tampoco se cubrió bajo otro tipo de contenido. Entre 
2000 y 2008 José Ballesteros, Juan García Millán, Richardo Sánchez Lampreave y Antón 
Capitel dirigen una revista coincidente con la fiebre constructora nacional y la orientación 
del documento se centra más en el muestreo de obras y las referencias a la arquitectura 
española (incluidos sus premios). A partir de aquí se observa un total desinterés que se ha 
mantenido hasta nuestros días.

11 “Hans Hollein”, Arquitectura, n.º 254 (mayo-junio 1985): 27.

Figura 5. Tabla de las distintas etapas de la revista Arquitectura y el modo de comunicar a los colegiados 
la concesión de estos premios. Fuente: elaboración propia.
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En definitiva, la posición predominante de esta revista en relación a los premios ha sido de 
indiferencia y tampoco ha propiciado una mayor difusión de la obra de los premiados.
El periódico El País también ha cubierto los Pritzker de una manera muy desigual, so-
bre todo en las ediciones del siglo XX. La primera mención relevante sobre premio se ha 
encontrado en un texto de Juan José Navarro Arisa titulada “Aldo Rossi gana el Premio 
Pritzker de Arquitectura”12. Arisa, de la redacción de Barcelona, cubría el ámbito cultural 
en su sentido más amplio, no una sección específica sobre arquitectura, por lo que, aun es-
cribiendo desde 1984 en este periódico, se puede entender que no fuera su principal interés. 
Coincidió en el tiempo con los inicios de Luis Fernández Galiano que, desde Madrid, escri-
bía como crítico de arquitectura fundamentalmente, aunque tampoco mostró un interés es-
pecial por estos premios. Esta afirmación se desprende al observar la irregularidad con la 
que los cubrió y las críticas que vertía en los escasos artículos que escribió sobre el tema13. 
Su texto más explícito en este periódico coincide con el nombramiento de Rafael Moneo y 
lo titula “Enhorabuena, Señor Pritzker”14. Este artículo supone una verdadera presentación 
en sociedad de Rafael Moneo, arquitecto que ya había firmado varias de sus obras más reco-
nocidas. Galiano hace un repaso exhaustivo a su carrera, incluida la faceta docente que sin 
duda sería más desconocida para los lectores ajenos a la arquitectura. Tal es su implicación 
para transmitir la grandeza del arquitecto (y su orientación crítica hacia el premio) que llega 
a afirmar que “la inclusión de Moneo en la lista de los distinguidos con el Pritzker beneficia 
más aún al prestigio y reconocimiento del propio premio, que en las últimas convocatorias 
había manifestado ciertos signos de desconcierto”15. Con el título “Jay Pritzker no estará en 
Berlín”, Fernández Galiano celebra que Norman Foster reciba el “más importante galardón 
arquitectónico”16 aunque lamenta la tardanza, al igual que en otras ocasiones se lamenta 
de que no lo haya obtenido Peter Eisenman. Tal es su descontento con las elecciones del 
jurado que rechaza aludir al premio incluso cuando escribe textos largos y detallados sobre 
arquitectos como Glenn Murcutt, James Stirling o Philip Johnson.

12 Juan José Navarro Arisa, “Aldo Rossi gana el Premio Pritzker de Arquitectura”, en El País (sitio 
web), 27 de abril 1990, consultado 15 de julio de 2023, https://elpais.com/diario/1990/04/27/
cultura/641167209_850215.html.
13 Aunque en El País no fuera tan prolífico al hablar de los Pritzker, estos premios sí han supuesto una 
fuente de información constante en la revista Arquitectura Viva que dirige Fernández Galiano. Según 
su hemeroteca digital, en 1993 empezaron a incluir artículos extensos sobre los galardonados que 
repasaban su trayectoria. Fue el número 65, titulado “Primeros premios. Entre Johnson y Foster, veinte 
años de Pritzker” el que inauguró una continuidad mayor y en el que definió a este premio como el que 
ofrecía un “panorama más completo y verosímil” respecto a todos los existentes. Desde entonces, el 
anuncio anual del premio supone un acontecimiento mayor.
14 Luis Fernández Galiano, “Enhorabuena, Señor Pritzker”, en El País (sitio web), 30 de abril 1996, 
consultado 15 de julio de 2023, https://elpais.com/diario/1996/04/30/cultura/830815220_850215.
html.
15 Fernández Galiano, “Enhorabuena, Señor Pritzker”.
16 Luis Fernández Galiano, “Jay Pritzker no estará en Berlín” en El País (sitio web), 12 de abril 1999, 
consultado 15 de julio de 2023, https://elpais.com/diario/1999/04/12/cultura/923868003_850215.
html; este artículo también se encuentra en Arquitectura Viva.
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Una actitud contraria a la que mostrarán Adela García Herrera y Anatxu Zabalbeascoa 
desde el cambio de siglo. La primera los cubrió puntualmente entre 1999 y 2006, coinci-
diendo con el reconocimiento a varios de los arquitectos más mediáticos del momento. En 
sus artículos se apoyaba en determinadas citas del jurado, ya por entonces con comunica-
ciones extensas, para mostrar a los lectores las cualidades que hacían a estos arquitectos 
merecedores del premio. Zabalbeascoa ha cubierto periódicamente los premios y los cita 
siempre que tiene ocasión a modo de reclamo publicitario, ya sea al hablar de arquitectos 
que lo han recibido o para reflexionar sobre las polémicas que han suscitado. Un ejemplo 
de esto último es el texto “¿Por qué Lu Wenyu no ha ganado el Premio Pritzker?”17, tras 
resultar ganador Wang Shu en ausencia de su socia, lo que resucitó la polémica en torno a 
la omisión de Denise Scott Brown en la concesión del premio a Robert Venturi. Unos días 
antes ya había tachado esta elección como “El Pritzker más político de la historia”18. Si bien 
condecorar a Shu se consideró un acto político por la nacionalidad del arquitecto, el texto 
en realidad reflexiona sobre las vías de futuro que abría el jurado para la arquitectura al 
premiar al arquitecto chino: denuncia de la destrucción del patrimonio arquitectónico y un 
enfoque más social. Cuestiones, por cierto, que estaban planteadas en los conceptos extraí-
dos de los fallos del jurado desde años atrás.
Se podría afirmar que la manera en la que El País se ha acercado a los Pritzker ha sido 
paulatina, conforme el premio fue alcanzando relevancia. Claramente, el cambio de siglo 
supuso una nueva estrategia de difusión de los premios desde el periódico que, además de 
cubrir puntualmente, dio lugar a presentaciones más extensas sobre la arquitectura de los 
ganadores pero también a relacionar la arquitectura con temas candentes de la sociedad 
actual, hasta el punto de haberse convertido en una vara de medir que servía incluso como 
arma arrojadiza en el contexto más político19.

La reacción desde el ámbito de la arquitectura tradicionalista
Cuando Jorn Utzon recibió su Pritzker en 2003, Richard H. Driehaus, otro acaudala-
do empresario de Chicago, ultimaba el lanzamiento de su premio homónimo junto a la 
Universidad de Notre Dame. El premio Driehaus es una clara reacción al mensaje emitido 
por los Pritzker y pretende poner en valor “los principios de la ciudad tradicional con énfasis 
en la sostenibilidad”. También eligieron a un arquitecto mediático para iniciar su trayecto-
ria, Lèon Krier, cuyas ideas y realizaciones fueron tan vehementemente respaldadas por el 
ahora Rey Carlos III mientras fue Príncipe de Gales. El lenguaje revisionista que propuso 
en Poundbury, tanto en la escala del edificio como en la escala de la ciudad, también ayudó a 

17 Anatxu Zabalbeascoa, “¿Por qué Lu Wenyu no ha ganado el Premio Pritzker?”, en El País (sitio web), 
7 de marzo 2012, consultado 16 de julio de 2023, https://elpais.com/elpais/2012/03/07/del_tirador_a_
la_ciudad/1331103480_133110.html.
18 Anatxu Zabalbeascoa, “El Pritzker más político de la historia”, en El País (sitio web), 28 de febrero 2012, 
consultado 16 de julio de 2023, https://elpais.com/cultura/2012/02/27/actualidad/1330374250_504997.
html.
19 Alberto Ortín Ramón, “Un edificio de un premio Pritzker, demandado por los vecinos”, en El 
País (sitio web), 26 de enero 2012, consultado 16 de julio de 2023, https://cincodias.elpais.com/
cincodias/2012/01/26/empresas/1327748345_850215.html?rel=buscador_noticia s.
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definir un marco formal para explicar su idea de arquitectura tradicional. Y aquí radica una 
de las principales diferencias entre ambos premios. Si en los Pritzker es imposible encon-
trar cuestiones formales comunes entre los premiados (de hecho, poseer un lenguaje propio 
aparece en ocho ocasiones como una de las virtudes de los premiados), en los Driehaus 
es sencillo localizar semejanzas en la utilización de determinados recursos formales en 
todas las propuestas ganadoras: cubiertas a dos aguas, columnas, composiciones verticales 
tripartitas, frontones... Esta necesidad de marcar un “estilo” arquitectónico a través de sus 
premios se observa fácilmente en las fotografías que la página web selecciona para mos-
trar la obra de sus premiados. Todas ellas son del exterior de los edificios (a excepción del 
interior de una mezquita del egipcio Abdel-Wahed El-Wakil) y recrean ese aire “tradicional 
inglés” al que sucumbieron no pocas ciudades de los Estados Unidos y que han premiado 
en tantas ocasiones.
De hecho, tanto los Pritzker como los Driehaus han coincidido en encumbrar a los Estados 
Unidos y al Reino Unido como centros de la arquitectura contemporánea y tradicional. La 
arquitectura japonesa, sin embargo denota el abismo entre ambas organizaciones. Los 
Pritzker la han premiado hasta en 7 ocasiones, precisamente por su capacidad de unir 
arquitectura moderna y tradicional, mientras que ha sido ignorada por los Driehaus, centra-
dos en una arquitectura tradicional de origen europeo (incluso en arquitectos exóticos como 
el tailandés Ong-ard Satrabhandhu).

Figura 6. Gráfico comparativo de la dispersión geográfica de cada premio. Fuente: elaboración propia.
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El antagonismo de los dos premios es más llamativo al comparar el palmarés: frente a los 
arquitectos de fama mundial que reconoce el Pritzker se elabora una lista con menor peso 
mediático en la mayoría de los casos del Dreihaus.

Figura 7. Tabla comparativa de los premiados desde el inicio de los premios Driehaus. Las dos imágenes 
inferiores corresponden a los premiados en 2007 (Richard Rogers a la izquierda y Jaquelin T. Robertson a la 
derecha). Fuente: tabla de elaboración propia, imágenes tomadas de https://www.pritzkerprize.com.
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En el último caso destacan los hermanos Krier, Maurice Culot y su relación con la escue-
la de La Cambre, Quinlan Terry y dos americanos muy ligados a la docencia y la teoría 
arquitectónica, Robert A.M. Stern y Jaquelin T. Robertson. Y quizá estos dos arquitectos 
ayudan a demostrar que la complejidad de la arquitectura obliga a la interacción de dis-
cursos opuestos para enriquecer la disciplina. Libros como New Directions in Modern 
Architecture, de Stern o The Charlottesville Tapes (y su sucesora The Chicago Tapes), aus-
piciada por Robertson son buenos ejemplos de cómo la interacción entre premiados de “am-
bos bandos” evidencian la artificiosidad del empeño de imponer una línea arquitectónica 
concreta y “correcta”.
En definitiva, a lo largo de casi medio siglo, el premio Pritzker ha forjado su retrato de la 
arquitectura contemporánea y, con esfuerzo y apoyo mediático, ha sido capaz de transfor-
marlo en un discurso arquitectónico que ha calado en la profesión y, probablemente con 
más intensidad, en la sociedad.
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