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Resumen 
Reiteradas veces Le Corbusier afirmó haber consagrado su vida al estudio de la vivienda. En 
1921 escribió una de sus sentencias más conocidas y polémicas: «la casa es una máquina de 
habitar». Sin embargo, su obra es una permanente reflexión sobre el habitar, sustanciada en 
sus propuestas de casa y ciudad. Sus casas en serie, villas puristas, immeubles locatifs y 
unités d’habitation, son su respuesta a una sociedad a la que debía dar satisfacción a sus 
necesidades espirituales y psicológicas. La vivienda, «esperanza de la sociedad maquinista», 
surgía como refugio de lo individual frente a lo colectivo, y síntesis entre ambos. Todas sus 
indagaciones podían ser recogidas en una Science de logis como instrumento de la 
transformación de la arquitectura y la sociedad. Este es el recorrido que aquí se ofrece, la 
experiencia de un arquitecto que defendió que «el deber que deben cumplir los arquitectos es, 
precisamente, poner en primer lugar la vivienda». 

Palabras clave: casa, habitar, modernidad, Le Corbusier, logis 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
Le Corbusier repeatedly claimed to have devoted his life to the study of housing. In 1921 he 
wrote one of his most famous and controversial sentences: «The house is a machine for living 
in». However, his work is a permanent reflection on living, substantiated in his proposals for 
housing and city. Mass-production houses, purist villas, immeubles locatifs and unités 
d'habitation, are his response to a society that demanded satisfaction to the spiritual and 
psychological needs. Housing, «hope of machinist society», emerged as a refuge for the 
individual versus collective, and as a synthesis between both. All his studies could be collected 
in a Sciencie de logis considered as an instrument for the transformation of architecture and 
society. This is the route that is offered ahead, the experience of an architect who defended that 
«the duty that architects must fulfil is, precisely, to put housing at first». 

Keywords: house, dwelling, modernity, Le Corbusier, logis 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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En lo que a mí respecta, he dedicado 50 años de mi vida al 
estudio de la vivienda. He devuelto el templo a la familia, al 
hogar. He restablecido las condiciones de naturaleza en la vida 
de los hombres.1 
 

1. Une machine à habiter 
Una de las sentencias más conocidas de Le Corbusier es, sin duda alguna, «une maison est 
une machine à habiter». De ella se dedujo que para él, la vivienda era una máquina de habitar, 
un mero instrumento en el que no había ninguna concesión estética ni al confort humano. Era 
una afirmación provocativa y beligerante contra la teoría clásica según la cual la arquitectura 
tenía su fundamento en la imitación de la naturaleza, para buscar un nuevo referente: la 
técnica.2 De ahí que desde los años veinte fuera acusado de insensible frente a las 
aspiraciones psicológicas y espirituales del habitante, de «caballo de Troya del Bolchevismo» y 
de «idólatra de la máquina».3 

Le Corbusier utiliza esta definición en la segunda edición de Vers une architecture, en 1924. No 
así en 1923, ni en el original “Deux eyes qui ne voient pas… Les paquebots” publicado en 
L’Esprit Nouveau en 1921, donde leemos: «Une maison est une machine à demeurer».4 Es 
significativo el cambio del verbo. Demeurer puede traducirse por “residir, vivir, permanecer”, 
pero en su origen se identificaba con s’arrêter, se tenir, rester en quelque endroit (pararse, 
quedarse en cualquier sitio). Por el contrario, etimológicamente habiter procede de habitare, 
frecuentativo de habere (tener) y, por lo tanto, acción que se repite de manera reiterada.  

Habitar es “tener de modo reiterado”, y hace referencia a un lugar en el que se permanece en 
continuidad o repetidamente, habitualmente, hasta constituirse en habitación o hábitat. Por 
tanto, habiter respecto a demeurer implicaría una mayor rotundidad en la idea de perennidad y 
pertenencia: habitando construye uno su hábitat.  

Por otro lado, en los inicios del siglo XX la máquina era mucho más que un instrumento fabril, 
sucio de grasa y hollín, para inmiscuirse en la vida de los hombres y colaborar en su bienestar: 
el paquebote, el automóvil y el avión, eran sus más conspicuos representantes, que Le 
Corbusier mostraba a los ojos de sus contemporáneos «incapaces» de ver. ¿Qué es lo que no 
veían? Un mundo nuevo donde la máquina se constituía en metáfora de un futuro y de un 
presente de exactitud, inmediatez y precisión, al que debía pretender la arquitectura: «Las 
máquinas conducirán a un orden nuevo de trabajo, de reposo…». Tanto era así que el 
Partenón era «la máquina de conmover».5 

                                                           
1 Le Corbusier, Mise au point (París: Éditions Forces-vives, 1966), 48. 
2 Véase al respecto: Jorge Torres Cueco, Le Corbusier Visiones de la técnica en cinco tiempos (Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2004).  
3 Son especialmente sangrantes los textos: Alexander de Senger, Le Cheval de Troie du Bolchevisme (Bienne: Éditions du 
Chandelier, 1931); Camille Mauclair, L’Architecture va-t-elle mourir? (París: Éditions de la nouvelle revue critique, 1933). En este 
último, además de acusarlo de bolchevismo, asocia la machine à habiter a «termitière impersonelle» que «n’a point de visage, et 
à l’intérieur, on n’y saurait penser, chérir, souffrir. On n’y saurait bien mourir, mais elle inspirerait le suicide. Elle n’a point d’âme», 
y que más bien sería una «machine à s’embeter»; Mauclair, L’Architecture…, 39, 30, 45 y 73. 
4 Le Corbusier-Saugnier, “Deux eyes qui ne voient pas… les paquebots”, L’Esprit Nouveau, n.º 8 (mayo 1921), s/p. 
5 Le Corbusier, “Deux eyes qui ne voient pas… ”. También en Le Corbusier, Vers une architecture (París: Les Éditions G. Crès et 
Cie, 1924), 79 y 173. 
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Figura 1: “Une maison est une machine à demeurer / habiter”. L’Esprit Nouveau (1921) - Vers une architecture (1924) 
Fuente: colección del autor 

En este sentido, como revela Josep Quetglas, Le Corbusier introduce su habitual juego de 
opuestos entre habitar, que implica, duración, posesión y permanencia, y máquina, que 
identificamos con velocidad, movimiento e incluso cambio. Una posible traducción nos haría 
entender que la casa podría ser una máquina a habitar, o por habitar, es decir, que debe ser 
habitada, que anhela serlo en el curso de los días y las noches, y que la tarea del hombre 
arquitecto es hacerla habitable.6 Su labor sería, por tanto, preparar ese espacio que el hombre 
convierte en casa cuando verdaderamente la habita. De hecho, en “Deux eyes qui ne voient 
pas… les avions”, redactaba el Manuel de l’habitation, destinado para ser distribuido «a las 
madres de familia y exigir la dimisión de los profesores de l’Ecole des Beaux-Arts» y donde 
establecía las condiciones que debe reunir una casa para ser habitada, con cuestiones tan 
variopintas como:  

Exigid un cuarto de baño al pleno sol [...] Armario donde vestirse. No te desvistas en tu dormitorio. 
No es aseado y crea un desorden insoportable. [...] Exigid la aspiradora [...] No compréis más que 
muebles prácticos y nunca muebles decorativos [...] Poned en las paredes pocas pinturas y 
solamente obras de calidad [...] Exigid el cuarto del servicio doméstico arriba. No dispongas a tus 
sirvientes bajo el techo [...] Piensa en la economía de tus gestos, de tus órdenes y tus 
pensamientos.7 

Las ilustraciones de paquebotes y aviones acompañaban a su nueva definición de casa, 
mientras volumen, plan, superficie y trazados reguladores, determinan la Arquitectura, «pura 
creación del espíritu». En su conjunto, eran los elementos que deberían permitir al lector 
entender y suscribir sus primeras propuestas de «Maisons en série», que ocupan un lugar 
fundamental en la comprensión de Vers une architecture. A este respecto, es notable la 
diferencia en cómo se presenta este capítulo en L’Esprit Nouveau y las sucesivas ediciones del 
libro. En la revista sólo se presentan siete proyectos, mientras que en la edición de 1928 son ya 
dieciséis las viviendas incluidas como casas en serie.  

Resulta verdaderamente singular la agrupación bajo este mismo epígrafe de propuestas tan 
distintas, como las versiones de las casas Domino y Citrohan, los Immeubles-villas o las 
Maisons de gros béton. Pero aún más sugerente es el Intérieur d’une maison Domino, que a 
pesar de sus «ventanas en serie, puertas en serie, armarios en serie [...] establecidos con un 
                                                           
6 Josep Quetglas, Les Heures Claires (Sant Cugat del Vallès: Associacio d’idees. Centre d’Investigacions Estètiques, 2008), 590-
591. 
7 Le Corbusier, “Deux eyes qui ne voient pas… les avions”, L’Esprit Nouveau, n.º 9 (junio 1921). También en Le Corbusier, Vers 
une architecture, 96. 
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módulo común», obteniéndose «una unidad arquitectónica de importancia capital»,8 su imagen 
no dista mucho de un modelo de casa burguesa con su mobiliario, sus papeles pintados o su 
bow-window no muy diferente del que diseñó para sus padres en 1912. Esta misma imagen del 
confort burgués todavía está presente en el Interieur d’une Maison Monol, «adaptada a un 
hogar confortable»9 o en los Immeubles-villas. Contrasta el interior de las Maisons en série 
pour artisans, tanto por la descripción estrictamente técnica del proyecto, como por su interior 
desnudo y abstracto, en el que se evitaría distraer la atención hacia la diagonal, de “dimensión 
inesperada” y su vacío espacio interior. 

 
Figura 2.1: Intérieur d’une maison Domino. L’Esprit Nouveau, n.º 13 (diciembre 1921) 

 Figura 2.2: Maison Jeanneret-Pierre (1912). La Chaux-des-Fonds, interior 
Fuente: colección del autor 

Sin embargo, Le Corbusier necesitó de muchos escritos para alejar aquella interpretación 
mecanicista de la que fue acusado. Por ejemplo, en Almanach d’Architecture Moderne, 
escribía: «Una casa-herramienta, una máquina para vivir, no son arquitectura. Todavía no». Por 
tanto, la arquitectura estaría más allá de la resolución de las solicitaciones prácticas para ser 
«un fenómeno de poesía, que determina un juego de emociones indiscutibles».10 En una 
posición levemente menos radical que Adolf Loos, la casa, como útil, no pertenecería 
necesariamente al mundo de la arquitectura, limitada prácticamente al monumento:  

La casa tiene dos finalidades. En primer lugar es una máquina para vivir, es decir, una máquina 
destinada a brindarnos una ayuda eficaz por la rapidez y precisión en el trabajo, una máquina 
diligente y considerada para cumplir con los requisitos del cuerpo: comodidad. Pero luego es el 

                                                           
8 Le Corbusier, Vers une architecture, 197. 
9 Le Corbusier, Vers une architecture, 205. 
10 Le Corbusier, “Une maison-outil”, en Almanach d’Architecture Moderne (París: Les Éditions G. Crès et Cie, 1924),138. 
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lugar de la meditación y, finalmente, el lugar donde la belleza existe y aporta al espíritu la calma 
que le es indispensable.11  

Aunque con un objetivo distinto, en Une Maison, un Palais se podrían intuir una misma 
reformulación de su concepción de maison. Escrito como una defensa de su proyecto del 
Palacio de la Sociedad de Naciones de Ginebra, suponía una extensión de sus ideas desde la 
casa hacia el edificio público y su lugar en la ciudad. Pero, viceversa, Le Corbusier reclamaba 
para la casa un estatus similar: hacer de las casas, palacios: «un palacio es una casa que 
asombra por la dignidad de su aspecto» y esta dignidad procede de una actitud y de un «orden 
monumental» definido por contener «formas puras ensambladas siguiendo una ley armoniosa». 
Lirismo, empuje creativo entusiasta, armonía, sentimiento plástico, conjuntamente con el triunfo 
del cálculo, la geometría y la técnica, infundirían «el espíritu del palacio en la casa, a decir 
verdad, la nobleza en nuestro trabajo», para concluir que «la casa es un palacio [...] y el palacio 
es una casa».12 Lo más sorprendente son las ilustraciones de las casas de pescadores del 
Basin d’Arcachon, ejemplo de escala humana, del “espíritu puro” de tipos establecidos con 
“razones profundas”, “reservas de arquitectura”, con un máximo de “verdad”, economía e 
“intensidad”: «escrutémoslas atentamente», pues por ellas «haremos palacios de nuestras 
casas».13 Un nuevo referente comenzaba a ocupar el pensamiento de Le Corbusier.  

Un año más tarde trató de zanjar esta cuestión en uno de sus textos más francos y 
clarividentes, “En defensa de la arquitectura”, escrito como respuesta a las invectivas del crítico 
Kartel Teige contra el Mundaneum: 

La machine à habiter fue el término lapidario con el que, en 1921, apostrofé a las academias [...] 
Porque, dejando el caso académico para volverme sobre nosotros mismos, inmediatamente 
planteo la cuestión: ‘¿Para vivir cómo?’ Y sólo planteo aquí la cuestión de la calidad. No puedo 
hallarla resuelta más que en la composición [...] Si la adaptación a los beneficios de la máquina es 
automática, y por ello, las alegrías que procura son efímeras, el acceso a las felicidades 
espirituales es permanente, particularmente la que debemos a la armonía.14  

Efectivamente, la casa-palacio debía estar más allá del mundo de las cosas sachlich, objetivas, 
meramente utilitarias. La arquitectura exigía resolver las cuestiones funcionales, económicas y 
técnicas, los problemas empíricos, para, una vez resueltos, satisfacer aspiraciones creativas y 
espirituales. Si la casa era una máquina, un efecto técnico, no era para incluir la arquitectura 
dentro del mundo de las ciencias empíricas, sino que era utilizada como referencia para una 
obra precisa y regida por leyes internas a sí misma. Pues las leyes de la tecnología y las leyes 
de la arquitectura no son idénticas. Las primeras tratan de resolver cuestiones prácticas; las 
segundas inciden en la concepción de la arquitectura. Para Le Corbusier, los tiempos 
modernos conducían «a introducir la arquitectura en la casa», como si ésta no perteneciera al 
dominio del arte. Por otro lado, considerar la arquitectura como una machine à habiter tenía por 
objeto remontarse a cero, volver a sus orígenes, como «una solución inevitable»; pero una vez 
satisfechas las necesidades mínimas, era necesario ir «más allá de la máquina» pues «un  

                                                           
11 Le Corbusier, “L’Esprit Nouveau en architectura, Conférence donnée à la Sorbonne le 12 juin 1924 au Groupe d’études 
philosophiques et scientifiques et répétée le 10 novembre 1924 à l’Ordre de l’Étoile d’Orient”, en Almanach d’Architecture 
Moderne, 29. 
12 Le Corbusier, Une Maison, un Palais (París: Les Éditions G. Crès et Cie, 1928), 52-53 y 78. 
13 Le Corbusier, Une Maison, un Palais, 46. 
14 Le Corbusier, “Défense de l’Architecture”, Stavba, n.º 2 (1929). Versión castellana: El Espíritu Nuevo en arquitectura. En 
defensa de la arquitectura (Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1993), 50 y 55. 

458



Jorge Torres Cueco 
 
 
 

 

equilibrio social no existe, a decir verdad, sino es sobre la instigación de un credo, por la 
manifestación de un lirismo».15 

 
Figura 3.1: Le Corbusier, Une Maison, un Palais (1928) 
Figura 3.2: Casas de pescadores del Basin d’Arcachon 

Fuente: colección del autor   

Las villas Cook, Stein, y Savoie o la Maison La Roche-Jeanneret serían el correlato de aquella 
idea de casa que había transcendido su mera utilidad a través de su “orden monumental” para 
ser palacio. No eran casas para artesanos, artistas o simples obreros anónimos realizadas en 
serie. Podían aludir a las formas y aspecto de las viviendas supuestamente industrializadas que 
había construido en Pessac, pero sus propietarios formaban parte de una clase social 
adinerada, moderna y vanguardista. No en vano, Le Corbusier les daba el nombre de villa, con 
todas sus connotaciones sociales e históricas. Esta villa-palacio había sido vaciada de toda 
ostentación decorativa, incluso de buena parte del mobiliario transformado en equipamiento. 
Amadée Ozenfant decía, como Le Corbusier, atravesar una crise de diogénisme, de reinicio, de 
búsqueda «de lo esencial, incluso de despojamiento» para proponer un «purificación de la 
arquitectura por el vacío», en un periodo de Vacuum-cleaning,16 limitando el mobiliario a unos 
pocos objetos susceptibles de estandarizarse. Igualmente, sucede con los cuadros. En “Notes 
a la suite” Le Corbusier, además de reclamar que «la casa es para vivir, dormir y actuar», 
renegaba del mobiliario frente a los casiers standard y de los cuadros dispuestos en las 
paredes que masacraban «la elocuencia de los muros» revelados por la luz.17 En su lugar, 
proponía dejar las paredes desnudas e incluir la bibliothèque à tableaux, un mueble donde 
clasificar y almacenar los cuadros, para ser contemplados individualmente.18  

                                                           
15 Le Corbusier, “Où est l’architecture?”, L’Architecture Vivante (otoño-invierno 1927): 7-11. Edición castellana: “Dónde está la 
arquitectura?” en Alfred Roth, Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret. (Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1997), 22. 
16 Amédée Ozenfant, Memoires (París: Éditions Seghers, 1968), 103.  
17 Le Corbusier, “Notes a la suite”, Cahiers d’Art, n.º 3 (1926): 46-52. En este artículo Le Corbusier presenta dos fotografías 
interiores de Gérard sin cuadros en las paredes, bien diferentes de las que Raoul La Roche encargó al fotógrafo suizo, Fred 
Boissonas, que documenta vivienda y cuadros expuestos.  
18 De hecho, esto es lo que propuso y dibujó a Raoul La Roche, una biblioteque à tableaux (FLC 15243), quien admitiendo el 
“poema de muros” que le había proporcionado Le Corbusier, se sentía complacido en mostrar y admirar su colección ordenada 
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Sin embargo, Le Corbusier no acababa de sustraerse a la continuidad con el palacio de las 
épocas pasadas. En sus notas para La construction des villes, diferenciaba el ámbito doméstico 
del lugar para la representación. Habría dos tipos de estancias «la habitación donde se vive, 
toda ella impresa de la intimidad cara al corazón» y «la sala de parade –cámara de recepción, 
vestíbulo de honor– imagen del fasto, de la grandeza, que el hombre gusta de rodearse en 
ciertas ocasiones». La habitación íntima «está llena de irregularidades, por la misma 
multiplicidad de los gustos y deseos que debe satisfacer», precisa la variedad, «el claro y el 
oscuro, la simplicidad y bonhomía aquí; el lujo refinado, precioso, delicado e íntimo, en otra 
parte que será la preferida para las ensoñaciones y meditación»; mientras que en el vestíbulo 
de honor o la sala de recepción «una voluntad única, clara, sin retorno, el carácter con el que 
se quiere exhibir el dueño de la casa. Aquí, para expresar esta voluntaria unidad, la geometría 
ofrecerá la claridad y la irrecusabilidad de sus figuras».19 

 
Figura 4: Le Corbusier. Immeuble F (1916). FLC 30276 

Fuente: Fondation Le Corbusier 

En esta tradición se enmarca la producción del immeuble locatif o immeuble de rapport20 desde 
principios del siglo XIX. Le Corbusier conocía este tipo de edificios consolidado por el arte de la 
distribución francesa en que, a través de la utilización del poché o del residuo, se establecían 
piezas geométricamente regulares en distribuciones en enfilada y en parcelas, a veces, de 
formas realmente complejas. Sabemos que durante la estancia en el atelier de Perret Frères 
(1908-09) trabajó en alguno de estos proyectos, de gran complejidad distributiva y presididos 
por el ideal de la commodité y la convenance, por los que se trataba de trascender un 
utilitarismo aséptico y pragmático. En 1916 realizó el proyecto del Immeuble F, que, como 
explicaba a Auguste Perret, respondía a «un plan extraño que tiene lógica: un abanico con 

                                                                                                                                                                          
según un recorrido –una promenade artistique- entre el cubismo y el purismo. Véase al respecto: Tim Benton, “La Maison La 
Roche et les Ateliers d’artistes de Le Corbusier”, en Le Corbusier, Mise au point, coord. por Jorge Torres Cueco (Valencia: 
General de Ediciones de Arquitectura, 2012), 10-49. 
19 Charles Edouard Jeanneret - Le Corbusier, La construction des villes (Lausana: L’Age d’Homme, 1992),119-120.  
20 Por immeuble de rapport se entiende un edificio destinado al beneficio inmobiliario por el alquiler o venta de varios 
alojamientos. Se comenzaron a construir masivamente a partir de Luis XVI, durante la Restauración y el periodo hausmaniano 
cuando grandes extensiones de terreno fueron parceladas por especuladores que construyeron este tipo de inmuebles. 
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todas las partes absoluta y completamente regulares, limpias».21 A todas luces era un ejercicio 
forzado y brillante de conciliación entre una parcela regular a la que se impone una geometría 
radial, preservando la mayor estabilidad geométrica en las piezas nobles a través del uso del 
poché. También muestra la importancia de la segregación espacial entre las zonas de 
representación, las zonas privadas domésticas –la vie intime– y los espacios de servicio.   

Esta disociación entre lo íntimo y entrañable con lo representativo y social, era ensayada en 
sus casas, a través del intercambio de lugares y términos. Lo público podía disponerse 
libremente en función de su respuesta tanto a la necesidad de representación como al 
cumplimiento de las funciones activas de la casa; mientras que a lo doméstico podía serle 
asignada una forma geométrica y estable. La reserva de lo privado frente a lo colectivo era un 
asunto que caracterizará toda su producción y, en estos primeros años, alcanzaba su 
paroxismo en “Le Plan de la Maison Moderne”, conferencia impartida durante su viaje a 
Sudamérica en 1929 y publicada en Precisions. Allí sancionaba:  

El señor tendrá su célula, la señora también, la señorita, también. Cada una de estas células tiene 
sus forjados y particiones sustentadas por soportes independientes. Cada célula se abre por una 
puerta, sobre un pasillo que hace de frontera entre los tres apartamentos [...] Cada uno vive como 
en una pequeña villa.22 

Efectivamente, en sus villas Savoye, Meyer o Stein-de Monzie, partía del encaje de unas 
células independientes, cada una dotada de sus correspondientes baños, boudoir y lecho 
propiamente dicho, con los espacios comunes de la vivienda. Años más tarde, en la Villa 
Hutheesing-Shodan (1951), son la rampa, vacíos y terrazas los que enlazan las tres células de 
habitación, generando un inusitado juego espacial. Cada habitación dispone incluso de su 
propia terraza, su espacio a doble altura y escalera interna, en una exaltación de la intimidad 
de sus habitantes.  

También las funciones del hogar eran subvertidas por la introducción de un nuevo elemento: le 
toit-terrasse-jardin, que desplazaba las zonas nobles a las plantas superiores en contacto con 
el sol y la luz. El plan retourné o renversé suponía la modificación de la estratificación horizontal 
de la vivienda. Así, de la Maison La Roche-Jeanneret decía «se ha cambiado el plan (la 
disposición interior); huimos de la calle; vamos a la luz y al aire puro»; mientras que en la Villa 
Cook: «el plan clásico se invierte: la parte inferior de la casa está libre. La recepción está en la 
parte superior de la casa. Salimos directamente al jardín de la azotea».23 Esta cuestión 
resultará capital en la distribución de funciones en los inmuebles colectivos.  

 

2. Un immeuble radieux 
Hacia 1930 el vocablo maison comenzaba a ocupar un segundo lugar en los escritos de Le 
Corbusier. En esta década los encargos de viviendas unifamiliares fueron muy escasos (Villas 
Godenberg, Harris y Martínez de Hoz en 1930 y la Villa Heng de 1934) para intentar llevar a 
cabo edificios de vivienda colectiva. El inmeuble Clarté (1930) fue el primero, y a él le siguieron 
los immeubles Eaux-Vives, Wienner, Porte Molitor (1930), Immeuble Locatif en Zurich, GB, 

                                                           
21 Le Corbusier, correspondencia con Auguste Perret, 21 de julio de 1916. FLC E1-11 213.  
22 Le Corbusier, Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme (París: Les Éditions G. Crès et Cie, 1930), 130 y 
132. 
23 Le Corbusier, Œuvre complète. Vol. 1. 1910-29 (Berlín: Birkhäuser, 1995), 65 y 130. 
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Invalides (1932), Lafon, Rentenanstalt, Ponsik (1933), Dubois et Lepeu, ZCHA (1934), 
Montmartre (1935), Bastion Kellermann y Felix (1937). Al mismo tiempo, realizaba su propuesta 
de Ville Radieuse (1933), concretada en los planes urbanísticos de Porte Maillot (1930), Argel 
(1931-34), Ginebra (1932), Barcelona, Amberes, Nemours, Estocolmo (1933); Tête de Point de 
Saint Cloud, Hellocourt, Zlin (1935), Boulogne sur Seine (1938). No sería difícil establecer entre 
unos proyectos y otros, pues los immeubles, diseñados para un lugar concreto, también 
podrían verse como fragmentos de una Ville Radieuse. Se podrían denominar, pues, como 
immeubles radieux. Del mismo modo, el término logis empezó a ser el predominante, para 
introducir la dimensión colectiva propia de las ciudades que estaba proyectando.  

Hay que pensar que la carestía de viviendas en el periodo de entreguerras asume proporciones 
alarmantes, cuestión a la que Le Corbusier no va a ser insensible. De igual modo, la tradición 
distributiva francesa comienza a ser reformulada tras las teorías higienistas que, desde finales 
del siglo XIX adquieren una gran difusión. Los trabajos de Henry Provensal y, muy 
especialmente, Augustin Rey sobre las condiciones de ventilación de calles y viviendas, el 
soleamiento e iluminación, la superficie de las piezas habitables, así como, la incorporación de 
los servicios higiénicos en su interior, vienen acompañados de una reforma de la legislación 
que, por ejemplo, determinará las nuevas promociones de las Habitations à Bon Marché. 
Igualmente, los trabajos y discusiones en torno a la ciudad y la vivienda propios de los primeros 
CIAM, estará presente en sus reflexiones sobre el habitar. 

En el libro La Ville Radieuse, su gran propuesta sobre la ciudad moderna, se reconocía el papel 
dirimente que tiene la vivienda en la conformación de la ciudad. En ella el sector residencial, la 
Ville Verte, ocupaba su parte central y estaba constituida por grandes bloques à redents 
implantados en un espacio verde, con zonas lúdicas, equipamientos deportivos, guarderías, 
centros escolares y aparcamientos. En su segunda parte, Les techniques modernes, dedicada 
en su mayor parte al logis, acusaba la lentitud en los cambios en la vivienda y declaraba la 
necesidad de una doctrina que, años después, tratará de establecer como una Science du 
logis. Las nuevas técnicas habían permitido la estandarización e industrialización del 
alojamiento, la fachada hermética de vidrio –el mur neutralissant-, los nuevos sistemas de 
climatización –respiration exacte-, y les terrains artificiels, que eran de aplicación a la vivienda. 
Las consecuencias: «air–son–lumière» y «une hauteur de logis efficace», protagonizarían la 
nueva vivienda bajo la ley de la armonía, como «justas e incontestables reivindicaciones de la 
biología humana y la psicología humana»,24 que tienen su respuesta en la adquisición de los 
gozos o alegrías esenciales –les joies essentieles- que se corresponden con: 

el sol en la casa 
el cielo a través de las ventanas de la casa 
los árboles bajo los ojos, desde la vivienda.25 

Así mismo, Le Corbusier determina que el «elemento biológico» primario es la célula de 14 m² 
por persona. La vivienda surge como asociación de espacios agrupables a través de tabiques 
móviles a la manera de las casas pareadas de la Weissenhofsiedlung de Stuttgart, con un 
espacio común proporcionado al número de habitantes, mientras que la ciudad sería generada 
por adición de células de habitación. Esta idea era coherente con la constante apelación a la 

                                                           
24 Le Corbusier, La Ville Radieuse (París: Vincent, Fréal & Cie, 1964), 54. 
25 Le Corbusier, La Ville Radieuse, 86. Les joies essentieles ocupan un lugar importante en la doctrina de Le Corbusier. Las 
acciones del hombre, del arquitecto y urbanista deben ir dirigidas a su consecución, pues «nos ponen en armonía con nuestro 
profundo destino natural». 
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libertad individual que recorre todo el libro: «Se trata del hombre, sin más, colocado por las 
leyes de la naturaleza, en esta ecuación rica, peligrosa y total: INDIVIDUAL - COLECTIVO».26  

 
Figura 5: A. Robida, “Pot-Bouille...” (1882) 

Fuente: gallica.BnF.fr 

Otra importante mutación se produce en la estratificación horizontal del inmueble, como una 
traslación del plan renversé de sus villas. La cubierta y última planta, como terraza jardín y 
zonas deportivas; la primera y segunda plantas, para la cooperativa de alimentación, 
almacenes e instalaciones; la tercera, para el personal de servicio, con iluminación directa a 
fachada y acceso por corredor interior. Se trata de una inversión del modelo heredado del 
immeuble de rapport, en el que insalubres áticos y buhardillas son el lugar de los domésticos, 
sin agua corriente y un inodoro común,27 que Émile Zola describe en Pot-bouille (1882) como 
fiel retrato de los conflictos y relaciones que se establecen en el inmueble, inmediatamente 
reproducidas en el periódico satírico La Caricature.28  

                                                           
26 Le Corbusier, La Ville Radieuse, 181. Sin embargo, entre mayo y junio de 1933 elabora tres nuevos planos de la VR (FLC 
20377-20339), destinados a los plans des appartements. La vivienda ya no es generada por adición de células individuales, sino 
por casas en dos niveles con un espacio a doble altura que se abre hacia la fachada. Son una derivación estrecha y profunda del 
prototipo Citrohan, y que será el tipo a emplear en sus immeubles colectifs. 
27 Las condiciones de vida del personal de servicio –desde principios de siglo segregados a los espacios bajo cubierta- son 
absolutamente deplorables. En su primera estancia en París, ocupó una estancia parecida en un cuarto bajo mansarda –también 
morada de estudiantes y artistas con bajos ingresos- en Quai Saint Michel, sin aseo propio y teniendo que hacer uso de los 
cabinet d’aissance prescritos por las autoridades en Paris. Véase: Philippe Ariès y Georges Duby, Historie de la vie privée. 4. De 
la Révolution à la Grande Guerre (París: Éditions du Seuil, 1987) y Monique Eleb y Anne Debarre. L’invention de l’habitation 
moderne. Paris 1880-1914 (París: Éditions Hazan et Archives d’Architecture Moderne, 1995). Otro texto nada desdeñable a este 
respecto es la novela escrita por entregas entre 1891 y 1990 por Octave Mirbeau, Journal d’une femme de chambre (París: 
Librairie Génerale Française, 2012). 
28 A. Robida, «Pot-Bouille ou tous détraqués mais touts verteux», La Caricature, n.º 124 (13 mayo 1882): 155. 
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Figura 6.1: Le Corbusier, Immeuble Invalides. Sección. s.f. FLC 12302 

Figura 6.2: Le Corbusier, Immeuble Invalides. Perspectiva exterior. s.f. FLC 12444 
Fuente: Fondation Le Corbusier 

Aquellas “alegrías esenciales” debían ser compartidas por todos, burgueses y domésticos. De 
este modo, frente al hacinamiento bajo cubierta, iluminados por tragaluces o pequeñas 
ventanas a patios de luces, Le Corbusier les ofrece, como en su propio Immeuble Porte Molitor 
(1931) o el Immeuble Invalides (1932), luces y vistas a la calle o al patio interior, una dotación 
de lavabo propio y servicios higiénicos comunes. Entre todos sus immeubles locatifs, que no 
vieron la luz, este último edificio es el que mejor representa la trasposición del bloque 
residencial de la Ville Radieuse a la ciudad construida, entre medianeras, pero sin ninguna 
renuncia al savoir habiter moderno, con sus villas en cubierta, las células contrapeadas con 
dobles alturas, corredores interiores, forjados a distintos niveles y un muro hermético de vidrio 
en fachada. 

Probablemente, entre tantos proyectos malogrados y el clima prebélico del final de los años 
treinta, le impulsen a escribir «Espoir de la civilisation machiniste: le logis», recogido en Des 
canons, des munitions. Merci, des logis, s.v.p, (1937)29 su gran alegato hacia “la unidad” –de 
hombres, fuerzas creadoras y actividades creativas, que, como la síntesis de las artes, será 
una de las cuestiones nucleares del pensamiento de Le Corbusier– y contra la barbarie y 
denuncia de la situación presente, tan diferente de la que el progreso técnico hacía suponer. La 
esperanza estaba cifrada en el urbanismo –la Ville Radieuse– y en la vivienda. Si en el último 
capítulo de Vers une architecture, la arquitectura podía evitar la revolución, ahora la renovación 
del logis restablecería el orden mundial. De hecho, en 1936 impartía la conferencia «Le logis, 
prolongement des services publics», que un año más tarde propuso como artículo para la 
Federation Nationale des Contribuables, y en el que demandaba la implicación de la autoridad 
en la gestión de la vivienda al igual que con el gas, el agua u otros servicios públicos.30 

En 1938 publicó “Un autre logis pour une civilisation nouvelle. Et non pas la vie moderne et ses 
décors” para la revista femenina Votre bonheur (1938), en el que también reclamaba atender a 
lo fundamental: «hacer la vida» en lugar de decorarla. Y en el que el «hogar moderno debe ser 
[...] el portador de nuestra felicidad» y «la decoración que, en efecto, es pura y simplemente la 
                                                           
29 Le Corbusier, Des canons, des munitions. Merci, des logis, s.v.p, (Boulogne: Éditions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 1937). 
Publicado también en la revista Europe, n.º 185 (mayo 1938). 
30 Le Corbusier (transcripción mecanográfica de su conferencia), “Le logis, prolongement des services publics”, conferencia 
impartida en el Instituto Nacional de Música, Río de Janeiro, el 10 de agosto de 1936 (FLC F2-17 165-182). También como “Le 
logis considéré comme prolongement des services publics”, París, 1 de febrero de 1937 (FLC A3-1 151-159). 
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fuente misma de la vida: el sol».31 Del mismo modo, la apelación al concepto de gîte 
(madriguera, cobijo, morada), aludía a los actos elementales, fundacionales, casi primitivos. No 
en vano, en 1935 se inauguraba la exposición “Les arts dits primitifs dans la maison 
d’aujourd’hui”, organizada por Louis Carré en el apartamento de Le Corbusier en Porte Molitor. 
Proyectos como la Villa Le Sextant (1935), la Maison de week-end Jaoul (1937), las Maisons 
pour ingénieurs et contramaître SPA (1940) y las Maisons Murondins (1940), aludían también a 
lo primario y fundamental. Tampoco es de extrañar que diez años después declarara:  

Finalmente descubrí que la vivienda del folklore, la casa tradicional, merecía la mayor atención; es 
el resultado de siglos de experimentación, de desarrollo, de empleo máximo de todas las técnicas 
disponibles, por personas honestas de todos los tiempos que valoraron al final, que el hogar es el 
templo del hombre. Tema maravilloso: el hogar, el templo de la familia. Es una de las tareas más 
importantes a las que se puede asociar la invención y el amor por la belleza y el juego de medidas 
y proporciones.32 

  

3. Une science du logis 
En 1944, propuso la Instauration d’un science du logis como «un programa de investigación 
técnica abundante y eminente capaz de aportar a la sociedad algunos de sus más notorios 
elementos de equilibrio».33 A través de ASCORAL (Association des constructeurs pour la 
rénovation architecturale), se prepararon distintos estudios sobre las condiciones técnicas de la 
vivienda, normalización, insonorización o instalaciones34 y se solicitaba la colaboración del 
Estado, la profesión, los constructores y empresarios en esta indagación sobre su futuro. Casi 
como un corolario de estas investigaciones, el primer número de la revista L’homme et 
l’Architecture dirigida por André Wogensky, contenía un extenso estudio sobre Le logis en el 
que se hacía un análisis de las funciones, las medidas del hombre y de los espacios internos. 
Sucesivos números, hasta su cierre en 1947, seguían dedicando su atención a la casa, la 
prefabricación, las proporciones, las funciones de la vivienda, etc, y en los que era permanente 
la presencia de Le Corbusier.35 

El desarrollo de esta doctrina se concretaba, por ejemplo, en la presentación de l’Unité 
d’Habitation de Marsella en la revista Le Point. Efectivamente, la búsqueda de conciliación de 
lo individual y lo colectivo se producía en dos niveles. Primero, con cada unidad respecto al 
bloque, representada en la imagen de la mano que introduce la célula en su botellero, sin 
ningún contacto con las piezas vecinas; mientras que la calle comercial, la terraza con su 
gimnasio y guardería garantizarían la vida comunitaria. Era una nueva analogía con la vida de 
la Cartuja de Ema, su modelo de hábitat colectivo, con la austeridad monacal de los 
apartamentos reunidos por las silenciosas y sombrías calles interiores. En un segundo nivel, en 

                                                           
31 Le Corbusier, “Un autre logis pour une civilisation nouvelle. Et non pas la vie moderne et ses décors”, Votre bonheur (21 
septiembre 1938), FLC A3-2 450-457. 
32 Le Corbusier, “L’habitation moderne”, Population, n.º 3 (julio-septiembre 1948): 418-419. 
33 Existen diferentes versiones y copias de este documento: FLC U3-6 98-105 (sin fecha); FLC U3-6, 106-115 (30 julio 1944) FLC 
U3-7 264-286 (c. 1944) y la más extensa y elaborada, D3-13 145-176 (30 julio 1944). 
34 Dossier Science du Logis II. Section 3b (FLC D3-12 113-138). 
35 “Le logis”, L’homme et l’Architecture, n.º 1-2 (julio-agosto 1945): 21-36. Andre Wogensky fue entre 1936 y 1956 uno de los más 
directos colaboradores de Le Corbusier, quien figura como uno de los promotores de esta publicación. De hecho, dedicarán un 
número monográfico a l’Unité d’habitation de Marsella (11-14, 1947), así como otros artículos sobre planes urbanísticos de Le 
Corbusier. 
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la misma célula, en la que la libertad individual primaria sería asegurada en un contenedor 
concreto, la habitación, que debía «ser al mismo tiempo perfecta y completa, suficiente para las 
necesidades individuales, [...] elemento constitutivo eminente de la casa».36 Las relaciones 
interpersonales tendrían su lugar en la salle, «asegurando el magnífico desarrollo de los 
valores familiares», que en este edificio se vinculaba al «fuego, el hogar, la cocina» que son 
«una misma y única cosa».37 Foyer, remite al lugar de reunión ancestral del hombre en torno al 
hogar y fuego de la morada, ahora interpretado en la cocina diseñada por Charlotte Perriand, 
en la que la madre de familia es liberada de la «esclavitud doméstica». Y frente a las 
acusaciones que recibió de crear viviendas inhumanas, respondía: 

El hogar (de las tradiciones) está reconstituido: el fuego, la cocina colocada en el corazón del 
alojamiento, formando parte de la sala común. La unidad familiar reconstituida en la gran sala cara 
a la naturaleza.38 

Igualmente, en su testamento intelectual, su Mise au point, insitió: «Una preocupación me 
agitaba. Imperativamente: introducir en el hogar el sentido de lo sagrado, hacer del hogar el 
templo de la familia».39  

También trataba de explorar otros valores estéticos bien diferentes de los derivados del mundo 
de la máquina. Así, en la unité de Marsella apreciaba la aspereza del béton brut y la 
imperfección de «los errores evidentes (que) aparecen por todos los lugares de la obra [...] Los 
defectos son humanos, son nosotros mismos, son la vida diaria»40 o refiriéndose a la unité de 
Nantes-Rezé declaraba: «amo esta rudeza, es lo que me gusta, es mi aportación a la 
arquitectura moderna: la reposición del honor de los materiales primitivos, la rudeza de la 
ejecución que es conforme al fin perseguido, es decir, amparar las vidas».41 Sagrado y 
primitivo, aluden a lo más profundo del ser del hombre y que, para Le Corbusier, estaban en el 
origen y esencia del habitar. 42 

Estas eran razones de su interés en dedicar alguno libro de la colección de los Carnets de la 
recherche patiente a la cuestión de la vivienda. Entre los posibles títulos se encontraban: 
Machine à habiter (FLC F1-8 60-64), Les habitants de Marseille parlent (FLC F1-8 181) o Savoir 
habiter (FLC E1-10 40). Incluso quería proponer al gobierno otorgar un Diplôme du Logis a 
«aquellos que consagran su vida a este problema».43  

                                                           
36 Le Corbusier, “L’Unité d’Habitation de Marseille”, Le Point, n.º 38 (noviembre 1950): 12-14.  
37 Poco más tarde, incide en las mismas cuestiones introduciendo un nuevo término: logis radieux, en el que encuadrar sus 
sucesivos proyectos de unités. Le Corbusier, Logis radieux (20 y 23 febrero 1955). FLC A3-13 290-336. 
38 Réponse de Le Corbusier (24 de febrero de 1956). FLC F1-8-111. 
39 Le Corbusier, Mise au point, 31. 
40 Le Corbusier, Oeuvre complète. Vol. 5. 1946-58 (Basilea: Birkhäuser, 1999), 190. 
41 Le Corbusier, Carta de 14 de junio de 1954 a Gabriel Chereau. FLC E3-5 74. 
42 Esta misma reflexión sobre la reconstitución del hogar, alrededor del cual se da la unidad familiar, es también asunto 
destacado en el artículo “Urbanismo” redactado para la UNESCO el 5 de enero de 1951, en el apartado dedicado a L’abri su 
groupe familial, le Feu, le Foyer. (FLC U3-7 56-72). 
43 Carta al redactor en Jefe de la revista Science et Vie (15 enero 1963). FLC U3-9 280. 
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Figura 7.1: Le Corbusier, Le foyer. Ilustración de Le Point, n.º 38 (Mulhouse, noviembre 1952)  
Figura 7.2: Le Corbusier, L’abri du groupe familial, le Feu, le Foyer,  
en Œuvre complete. Vol. 5. 1946-52 (Basilea: Birkhäuser, 1999), 91 

Fuente: colección del autor 

Este imperativo es la síntesis y resumen de sus principios y de su elevada autoexigencia 
«poned al hombre al primer plano» y después los medios técnicos; «poned la dignidad de la 
arquitectura en los hogares, en el interior de las casas; ponedla en la vida en el hogar, en el 
mobiliario, en el equipamiento [...] viviendas que sean favorables a las alegrías de la familia, de 
la sociedad». No hay límites para ello. Y como también afirmaba en esta “Déclaration de 
principe sur les devoirs de l’architecture moderne”, conferencia impartida en 1952: «el deber 
que deben cumplir los arquitectos es, precisamente, poner en primer lugar la vivienda».44 Es, 
sin duda alguna, un buen lema para presentes y futuros arquitectos.  
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