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Abstract 
En el nacimiento del Movimiento Moderno, la técnica jugó un papel determinante; la 
electricidad tuvo una incidencia grande en la industria, cambiando y agilizando los medios 
de producción; en la vida urbana afectó por supuesto al transporte pero sobre todo, con la 
aparición de la luz eléctrica, prolongó la vida de las ciudades y obligó a descubrir el modo 
de usar correctamente la iluminación en la arquitectura y el urbanismo. En los años veinte 
casi exclusivamente Mendelsohn supo descubrir cómo integrarla en la arquitectura como 
un elemento compositivo más, superando las aplicaciones artísticas, publicitarias y 
ornamentales que se generalizaron a partir del deslumbrante modelo neoyorkino de 
Broadway y de sus rascacielos. 
 
It is a fact that in the birth of  the modern movement, technology played a determining role; and within 
technology, electricity played an indirect role because of  its impact on industry, changing and speeding up 
the means of  production; but it also played a direct role in urban life; on the one hand because it affected 
transportation; but, above all, with the discovering of  electric light, which prolonged the daily life of  cities; 
This text attempts to show Mendelsohn's singular attitude in this respect, striving to integrate it into 
architecture as another compositional element, going beyond the artistic, advertising and ornamental 
applications that became generalized in the work of  other contemporaries after the dazzling New York 
model of  Broadway and its skyscrapers. 
 
Keywords 
Aquitectura de la luz, calle, ciudad, noche, modernidad 
Architecture of  light, street, city, night, modernity 
 
  



“Mendelsohn y Amerika…” 

“Noches de luz, cuando llega la arquitectura de vidrio”. 
 

Paul Scheerbart, Glasarchitektur, 1919 
 
Es un hecho que hasta casi el siglo XX la vida de las ciudades casi terminaba con la puesta 
de sol, aunque siguiese habiendo actividad en el interior de los edificios; pero 
indudablemente las lámparas de gas no permitían la normal actividad comercial o social en 
las calles. Ni menos aun iluminar los edificios o los espacios abiertos.  
Los edificios pasaban a ser sombras oscuras con formas poco diferenciadas, que se erigían 
como meros límites opacos de áreas mortecinamente iluminadas.  
Cuando el 2 de septiembre de 1882 Thomas Alva Edison iluminó Pearl Street en Nueva 
York con 400 bombillas, que dieron servicio a 82 clientes, no sólo estaba cambiando para 
siempre la visibilidad nocturna de las calles, y con ello incluso su actividad económica, sino 
que estaba introduciendo un cambio radical en la concepción de las calles. 
Pero era una novedad que todavía había que aprender a utilizar; no solo para lograr iluminar 
cada vez más y mejor, sino que era preciso saber qué ver y qué mostrar. Y es indudable 
que, con eso, la industria obligaba a introducir cambios radicales en la concepción de las 
calles y de las ciudades, que adquirieron modos de vida de los que carecían hasta entonces. 
Así, de un modo ni científico ni riguroso, podemos decir que las ciudades modernas y la 
luz eléctrica crecieron simbióticamente. 
De forma que pronto lo que Scheerbart pronosticaba oníricamente, en el punto 
“LXXXIV” de su célebre Glasarchitektur, cuando afirmaba que “los astrónomos erigirán 
sus observatorios en los barrancos de las montañas y en las cumbres, porque el enorme 
mar de luz de colores puede perturbar el estudio de los cielos”1, dejó de ser un sueño 
profético y se hizo real: la luz de las ciudades ofuscaba las estrellas.  
Y, aunque Scheerbart exageraba un poco cuando añadía que en el futuro “quizá los 
hombres vivan más de noche que de día”2, es indudable que sí era necesario considerar las 
nuevas posibilidades que la luz eléctrica abría para la vida y el diseño de las ciudades. 
Como parece que pensó Lang al diseñar Metrópolis, donde la luz eléctrica era, junto a la 
escala de los edificios y las máquinas voladoras, la fundamental herramienta visible para 
lograr una imagen futurista para Metrópolis, a la vez que un mecanismo fundamental en la 
conducción de la trama, como eminente símbolo y soporte de la acción misma. 
Si la primera revolución industrial había aportado la máquina de vapor, y, con su 
aprovechamiento, había introducido otra dimensión en la industria y en el movimiento, 
por tierra y mar; y si en la arquitectura el hierro colado había permitido entonces la aparición 
de nuevas posibilidades de diseño, a finales del siglo XIX, la segunda revolución industrial, 
con el descubrimiento del acero, primero y de la electricidad después, provocó un cambio 
mucho más radical, tanto en la industria como en los medios de transporte, con efectos 
que en las primeras décadas del siglo XX ya eran bien manifiestos. Aumentó grandemente 
la capacidad y rapidez de movimiento, que alcanzó también al medio aéreo; pero tal vez lo  

 
1 Paul Scheerbart, “LXXXIV Die lichtnächte, wenn die Glasarkitektur da ist”, Glasarchitektur (Berlín: 
Verlag der Sturm, 1919), 87. 
2 Scheerbart, Glasarchitektur: 87. 
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1 Paul Scheerbart, “LXXXIV Die lichtnächte, wenn die Glasarkitektur da ist”, Glasarchitektur (Berlín: 
Verlag der Sturm, 1919), 87. 
2 Scheerbart, Glasarchitektur: 87. 
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que cambió más radicalmente la concepción de la vida social fue la incorporación de la 
electricidad como fuerza motriz, que proporcionó además a la arquitectura la luz eléctrica, 
como un “nuevo material” inesperado, que se sumó al acero y al hormigón, como 
herramientas de la transformación de las ciudades y, consecuentemente, de la sociedad; lo 
que acabó concretándose, en la arquitectura y el urbanismo, en el nacimiento del llamado 
Movimiento Moderno, como acertadamente recogió Mies en su célebre y repetidísima 
máxima: “la arquitectura es la voluntad de una época traducida a espacio”. Que admite 
también su contrario instrumental: la arquitectura creaba un marco nuevo que alumbraba 
una nueva sociedad, gracias a la industria, que propiciaba el cambio. 
Pero era preciso aprender a emplear ese nuevo material invisible, no menos que lo era 
encontrar el uso correcto del resto de los nuevos materiales, desde el hormigón, al vidrio, 
el acero y el aluminio. 
Fue un aprendizaje que en Europa se inició en los años veinte, en las dos décadas del 
periodo entre las dos grandes guerras. Y en esta tarea destacó Erich Mendelsohn3 con luz 
propia y gran personalidad, sirviéndose de la iluminación de un modo eficaz y distinto, 
tanto arquitectónica como urbanamente. 
Si Pevsner se vio obligado, en 1967, a reconocer la injusta valoración que él —y otros— 
habían hecho hasta entonces de la obra de Mendelsohn, hasta el punto de llegar a afirmar4 
que, por la desatención hacia esa figura —y por otras carencias— pensaba que debería 
reescribir completamente su célebre Pioneers5, qué no decir cuando nos referimos al empleo 
que aquel hizo de la iluminación en y con su arquitectura; ya que, como vamos a ver, 
Mendelsohn fue muy por delante de los demás en su uso como herramienta urbana, algo 
que con el tiempo ha llegado a ser una de las notas que más ha aproximado la ciudad 
contemporánea a los sueños de Scheerbart, tal como este lo expresaba con indudable 
fascinación: “Parece fácil decir que algo es indescriptible, pero de esas noches de luz, que 
la arquitectura de cristal debe aportarnos, no nos queda más que decir que son 
verdaderamente indescriptibles”6. 
Si atendemos a cómo Lang mostraba el adelanto futurista de su Metrópolis sirviéndose 
precisa y primordialmente de la arquitectura luminosa e iluminada, no podemos dudar 
entonces de que Mendelsohn fue un adelantado eficaz. 
Tanto que Oeschlin, al hablar del empleo de la iluminación en la arquitectura en el arranque 
del siglo XX, no dudará en señalar que Mendelsohn bien podría haber referido a sí mismo, 

 
3 A lo largo del texto el nombre de Mendelsohn aparecerá ya como Erich ya como Eric en función 
de si el hecho se refiere a una fecha anterior o posterior respectivamente a 1933 (cuando tuvo que 
abandonar Alemania); ya que a partir de 1933 empezó a emplear Eric, como modo de mostrar su 
renuncia a su origen alemán, a la vista de lo que estaba sucediendo en Alemania desde la llegada al 
poder de Hitler (al igual que su esposa dejó de llamarse Louise para pasar a llamarse Luise). 
4 Nikolaus Pevsner, “Introduction”, en Eric Mendelsohn: Letters of an architect (London-New York-
Toronto: Abelard&Schuman, 1967), 13. 
5 Nikolaus Pevsner, Pionners of the Modern Movement, from William Morris to Walter Gropius (London: 
Faber & Faber Ed., 1936). 
6 Scheerbart, Glasarchitektur, 87. 
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sin dudar, “la afirmación hecha por Boullée antes que él: ‘yo hago la luz’7; como casi le 
vemos afirmar al propio Mendelsohn cuando escribe, refiriéndose a los almacenes 
Petersdorff de Breslau, que ‘Iluminando las cortinas, arrebatamos a la noche un elemento 
dominante de la construcción’”8; logrando un efecto urbano de fuerza arrebatadora (fig. 1).  
 

 
 
Figura 1: Erich Mendelsohn, Almacenes Petersdorff, Breslau, 1928. Die Form, 1929, 12, 15 de 
junio: 313. 
 
Y acierta Oeschlin, porque eso no fue, en absoluto, algo común a sus coetáneos. 
Así resulta muy ilustrativo comparar las imágenes nocturnas de la arquitectura 
mendelsohniana que aparecieron en 1930 en el libro Erich Mendelsohn. Das Gesamtschaffen des 
Architekten9 con las que recogidas unos meses antes en el número que la revista Die Form 
dedicó a la iluminación, y a su empleo en la arquitectura, en febrero de 192910. Y lo 
haremos. 

 
7 Werner Oeschlin, “Architetture luminose”, en Espressionismo e nuova oggettività; La nuova architettura 
degli anni venti (Milano: Electa editrice, 1994), 97-107. 
8 Erich Mendelsohn, “Das neuzeitliche Geschäftshaustexto” inédito (1929), archivo EM, Vid. R. 
Stephan, “1924-1932: Grandi magazzini…”, 103,104. 
9 Erich Mendelsohn. Das Gesamtschaffen des Architekten (Berlín: Rudolf Mosse Buchverlag, 1930).  
10 Die Form (1929), 4, 15 de febrero, 73-84.   
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Ese número de Die Form prueba la fascinación que la iluminación ejercía ya entonces, como 
muestra la imagen que se recoge en sus páginas11 de una locomotora avanzando en la 
noche, con la scripta: “Locomotora por la noche. Los faros recorren la oscuridad. 
Formaciones luminosas espaciales”; una fotografía que es exactamente la misma que un 
año antes había aparecido en la portada de otra revista alemana de carácter técnico-
futurista12, acompañada de otra afirmación aún más reveladora de esa fascinación que 
señalamos: “¡La moderna tecnología de iluminación aporta nueva vida!” (fig. 2) que no 
parece sino un eco inconsciente de un pensamiento scheerbartiano de diez años antes: 
“Cuando triunfe la arquitectura de vidrio […] disfrutaremos de una maravillosa impresión, 
si vemos un expreso iluminado atravesando a toda velocidad el campo de día o de noche”13. 
 

 
 
Figura 2: Illustierte Technik (Für Jedermann), n.º 45, 9 noviembre 1928, Stuttgart, Portada. Imagen de 
locomotora Hanomag reproducida en Die Form, 1929, 4, 15 de febrero, 75. 

 
11 Die Form, 75.  
12 Illustierte Technik (Für Jedermann), n. 45, 9 noviembre 1928, Portada. 
13 Scheerbart, Glasarchitektur: 68. 
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Pero Mendelsohn no pensaba tanto en provocar la admiración y sorpresa del viandante 
con una iluminación novedosa cuanto en lograr que también durante la noche los edificios 
tuviesen el protagonismo urbano que era preciso darles, y mantener su dinamicidad 
funcional.  
Si de día afirmaba, refiriéndose a la ampliación del Berliner Tageblatt: “el edificio no es un 
desinteresado espectador del movimiento apresurado de los coches ni del avance y 
retroceso del flujo de tráfico; antes bien se convierte que en un elemento absorbente, que 
contribuye al movimiento”14, de noche, para lograr que no se perdiese esa contribución al 
movimiento, necesitaba servirse de la luz. Pero no de cualquier manera, sino que se sirvió 
de ella para lograr que la masa del edificio mantuviese su eficacia dinámica como parte de 
la calle, que, también debido a la luz, ahora tenía vida en la noche. Y Mendelsohn se sirve 
de la iluminación de los edificios para que sus fachadas sigan ofreciendo durante la noche 
la misma composición diurna de llenos y vacíos, como logró de modo acabado en los 
almacenes para Herpich & Söhne en Berlín y aún más todavía en el edificio de los 
almacenes Petersdorff de Breslau, cuyas líneas horizontales, orientadas hacia las torres de 
la iglesia de Santa María Magdalena, acentuaban de día su verticalidad; y de noche, cuando 
al fondo de la calle sólo se percibe la enhiesta masa oscura de la iglesia, las bandas luminosas 
horizontales de la fachada mendelsohniana —logradas con las cortinas, como vimos 
antes—, se dirigen igualmente hacia ella, en intensa fuga acelerada, gracias a lo cual el 
arquitecto logró el completo dominio del espacio urbano: “de lo material por los sentidos 
y de lo inmaterial por medio de la luz”, como dirá Oechslin15, o como hemos visto decir a 
Mendelsohn, arrebatándole el edificio a la noche16. Así, los almacenes Petersdorff 
construían Breslau, no solo de día sino también de noche. 
Más allá de intentar aprovechar el efecto de lo inesperado, teatral o barroco, como otros 
contemporáneos, añadiendo efectos luminosos o iluminando desde fuera el edificio, como 
se veía en el número mencionado de Die Form, Mendelsohn buscó siempre servirse de la 
luz de la arquitectura, no de la luz sobre la arquitectura, siguiendo, inconscientemente, las 
enseñanzas wrightianas que señalaba Oud, de buscar ornamentar “con la arquitectura y no 
sobre la arquitectura”17. 
Apuntábamos antes la conveniencia de la comparación entre lo mostrado por Die Form de 
febrero de 1929 y las imágenes nocturnas del libro Erich Mendelsohn. Das Gesamtschaffen des 
Architekten, de 1930, que aún no hemos iniciado, Pero vamos a hacerlo. 
Podemos decir que Die Form en ese número proponía o mostraba tres usos primordiales 
de la luz en relación con la arquitectura, ninguno de ellos coincidente con la visión 
mendelsohniana; mostrando también en esto, aquello que, años después, en 1941, dijo de 
él, recién llegado a los Estados Unidos, el decano de Ann Arbor, al presentarle a sus 

 
14 Eric Mendelsohn, “The International Consensus of the New Architectural concept, or Dynamics 
and Function”, en Erich Mendelsohn. Complete works of the Architect (New York: Princeton Architectural 
Press, 1992): 28. 
15 Oeschlin, “Architetture…”: 106. 
16 Vid nota 8. 
17 Johannes Jacobus Pieter Oud, “El edificio de la Shell Olandese”, en Architettura Olandese; (Milano: 
Franco Angeli Editore,1981): 185-189. 
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arquitecto logró el completo dominio del espacio urbano: “de lo material por los sentidos 
y de lo inmaterial por medio de la luz”, como dirá Oechslin15, o como hemos visto decir a 
Mendelsohn, arrebatándole el edificio a la noche16. Así, los almacenes Petersdorff 
construían Breslau, no solo de día sino también de noche. 
Más allá de intentar aprovechar el efecto de lo inesperado, teatral o barroco, como otros 
contemporáneos, añadiendo efectos luminosos o iluminando desde fuera el edificio, como 
se veía en el número mencionado de Die Form, Mendelsohn buscó siempre servirse de la 
luz de la arquitectura, no de la luz sobre la arquitectura, siguiendo, inconscientemente, las 
enseñanzas wrightianas que señalaba Oud, de buscar ornamentar “con la arquitectura y no 
sobre la arquitectura”17. 
Apuntábamos antes la conveniencia de la comparación entre lo mostrado por Die Form de 
febrero de 1929 y las imágenes nocturnas del libro Erich Mendelsohn. Das Gesamtschaffen des 
Architekten, de 1930, que aún no hemos iniciado, Pero vamos a hacerlo. 
Podemos decir que Die Form en ese número proponía o mostraba tres usos primordiales 
de la luz en relación con la arquitectura, ninguno de ellos coincidente con la visión 
mendelsohniana; mostrando también en esto, aquello que, años después, en 1941, dijo de 
él, recién llegado a los Estados Unidos, el decano de Ann Arbor, al presentarle a sus 

 
14 Eric Mendelsohn, “The International Consensus of the New Architectural concept, or Dynamics 
and Function”, en Erich Mendelsohn. Complete works of the Architect (New York: Princeton Architectural 
Press, 1992): 28. 
15 Oeschlin, “Architetture…”: 106. 
16 Vid nota 8. 
17 Johannes Jacobus Pieter Oud, “El edificio de la Shell Olandese”, en Architettura Olandese; (Milano: 
Franco Angeli Editore,1981): 185-189. 
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estudiantes: “Es el revolucionario de su generación”18, algo de lo que Mendelsohn siempre 
estuvo muy orgulloso19. 
Esos tres usos de la iluminación en los edificios recogidos en las páginas de Die Form de 
febrero de 1929, eran el artístico, el publicitario y el ornamental-decorativo, a los cuales en 
otro número posterior (de 15 de junio 1929) añadieron un cuarto: el romántico-turístico20. 
Comenzaba el número de 15 de febrero —p.73— con una composición de Moholy-Nagy 
que se definía como diseño lumínico, en una página titulada Diseño del anuncio luminoso21; a 
esa composición de Moholy-Nagy le siguieron en la página siguiente —p. 74— fotografías 
de las curvas trazadas en el aire por los faros de los vehículos en una autopista en San 
Francisco, y otra del aeropuerto de Berlín en la noche. Que recuerdan las éspléndidas 
fotografías de Knud Lomberg-Holm de Madison Square y Times Square, de 1923, 
dominadas por los haces luminosos provocados por los vehículos que atravesaban ambas 
plazas22 (fig. 3). 
La fascinación por el efecto plástico (artístico) provocado por la combinación de luz y 
movimiento, que revelan esas imágenes de Die Form no es menor que la que se percibe en 
la imagen de Broadway cubierta de anuncios luminosos, que daba entrada, en aquel 
número, a la segunda serie de fotografías: las que mostraban las posibilidades publicitarias 
de la arquitectura en la noche como soporte de anuncios y carteles; y, en general, como 
muestra de la visión fantástica de la ciudad nocturna que había soñado Scheerbart; como 
vimos antes: las noches de luz [...] indescriptibles, llamadas a tener más vida que de día. 
Si las fotografías de los silos americanos se convirtieron en los primeros años veinte en 
referencias casi obsesivas para los arquitectos de la modernidad, que las publicaban una y 
otra vez, algo similar aconteció con las fotografías nocturnas de Nueva York, que se 
reprodujeron continuamente en las revistas como iconos de un paraíso técnico deseable y 
de una ciudad fantástica y seductora que había que intentar imitar. Y por eso Die Form 
incluyó, junto a esa fotografía de Broadway iluminada, una imagen nocturna de la 
Friedrichstrasse berlinesa, también saturada de reclamos publicitarios, a modo de tímido 

 
18 Eric Mendelsohn, “My own contribution to de Development of Contemporary Architecture”, 
Delivered at the University of Los Angeles, School of Architecture, March 17th 1948 (with ilustrations) en Letters 
of an architect: 162. 
19 Bruno Zevi, “Il solo nato rivoluzionario della sua generazione” en Erich Mendelsohn, Opera completa 
(Milano: ETAS KOMPAAS, 1970): XIV-XV. 
20 Se recogía allí la catedral de Breslau iluminada desde fuera con reflectores por la noche, como 
después se ha hecho con innumerables edificios carentes de iluminación propia, sobre todo en los 
cascos históricos. Vid. Die Form, 1929, 12, 15 de junio: 301. 
21 Gestaltung der Lichterreklame. Die Form, ibid.: 73. Se decía en Die Form, ilustrando la composición de 
Moholy-Nagy: “Fotografía de Moholy-Nagy. No hay animación de la superficie decorativa, sino que 
con la ayuda del procedimiento sin cámara se genera un espacio de imagen ilusorio y no 
cuantificable, en el que surgen formaciones de luz, que se mantienen dinámicamente en relación 
espacial: por lo tanto, un diseño lumínico”. 
22 Knud Lomberg-Holm coincidió con Mendelsohn durante el viaje de este a Estados Unidos y, de 
hecho, Mendelsohn incluyó fotografías de este en sus libros Amerika (1926) y Rusland-Europa-
Amerika (1929).  
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remedo de la calle neoyorkina y como prueba de la modernidad que estaba alcanzando la 
capital alemana (fig. 4). 
 

 
 

Figura 3: Knud Lonberg-Holm, New York, Madison Square 1923. Reproducida en Erich Mendelsohn, 
Amerika (Berlín: Bilderbuch eines Architekten, 1926) 31. 
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Figura 4: Die Form, 1929, 4, 15 de febrero, 79. 
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Pero, además de servirse de la arquitectura como soporte de anuncios luminosos y rótulos 
de neón sobre edificios anónimos sin especial interés —de lo que es paradigmático en ese 
número de Die Form el edificio de Jan E. Buys en La Haya23—, hubo también otros 
arquitectos que pusieron cierto cuidado en la atención a la publicidad nocturna incorporada 
al diseño de la propia obra, como es el caso, por ejemplo, de la propuesta de los hermanos 
Luckhardt en su edificio de viviendas en la Tauentzienstrasse de Berlín (1927). Quiero 
mencionarlo expresamente porque su aparente similitud con los almacenes de Mendelsohn 
para Herpich & Söhne en Berlín (1927) nos puede servir precisamente para mostrar hasta 
qué punto él entendió de modo bien distinto el papel que le correspondía, en la 
construcción de la ciudad, al nuevo material desarrollado por Edison en 1882, lo que 
justifica sobradamente el comentario anterior de Oeschlin que hemos reproducido. 
Es extraordinario el detalle constructivo de la fachada de esos grandes almacenes, que 
incluye una cornisa metálica, que a la vez que protege del sol y de la lluvia los ventanales 
de cada planta, sirve de soporte para los aparatos de iluminación situados en su borde, con 
los que durante la noche se arroja luz hacia a la fachada; mostrando así, de modo exquisito, 
su composición. Mendelsohn supo controlar con precisión la amplitud de la banda 
luminosa proyectada, para lograr mostrar de noche la misma composición diurna de la 
fachada y mantener su protagonismo urbano. Los hermanos Luckhardt también 
proyectaron luz hacía la fachada de su edificio en la Tauentzienstrasse, pero ellos emplearon 
la iluminación para que se viesen los rótulos y los anuncios situados sobre ella, convirtiendo 
el edifico en un soporte publicitario, aunque lo hicieran de modo más elegante que otros, 
no usando rótulos luminosos, sino publicidad iluminada (fig. 5). 
 

 
 

Figura 5: Erich Mendelsohn, Almacenes Herpich & Söhne, Berlin, 1927 —izquierda— y Hans 
y Waslily Luckhardt y Alfons Anker, edificio de viviendas en la Tauentzienstrasse, 3, Berlín, 1927  
—derecha—. 

 
23 Edificio de la Cooperativa De Volharding, La Haya (Holanda), Die Form, 1929, ibid., p. 82-83. 
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Es bien conocido cómo los hermanos Schocken pretendieron que Mendelsohn coronará 
el edificio que estaba construyendo para ellos en Chemnitz (1928) con un gran rótulo 
luminoso con el nombre de la marca recorriendo toda la fachada, a lo que Mendelsohn se 
opuso, proponiendo a cambio emplear como reclamo la propia iluminación del edifico, 
concebida para hacer de él un espectáculo urbano, que reforzaba, durante la noche, la 
percepción de su vacío interno y aun la visión de su estructura; a la vez que mostraba la 
fachada libre, con la extraordinaria fenêtre en longeur que la recorría de lado a lado sin ningún 
apoyo. De modo que podemos llegar a hablar casi de una iluminación ‘tectónica’ (fig. 6). 
 

 
 

Figura 6: Erich Mendelsohn, Almacenes Schocken, Chemnitz, 1928. 
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“Mendelsohn y Amerika…” 

Indudablemente, satisfecho por el resultado y su eficacia, le sacará aun mayor partido a ese 
modo de  usar la iluminación, en la Columbushaus (1931), en la Alexanderplatz, cuya 
imagen nocturna era más rica que la diurna, mostrando con toda su fuerza la estructura 
espacial interna, en perfecta simbiosis con su dinamismo urbano, mediante el que logró el 
“equilibrio de fuerzas que sosiega el ritmo frenético de la calle y del paso de los 
transeúntes”24; lo que, en aquella fecha temprana, constituyó una de las muestras más 
impactantes de las posibilidades técnicas y estéticas de la nueva arquitectura y de los nuevos 
materiales, que justifican la queja con la que Oechslin concluía sus consideraciones acerca 
de la ‘arquitectura de la luz’: “rara de ver, hoy como entonces, tal como la entendieron los 
que protagonizaron los últimos años veinte”25, entre los que brilló con luz propia la figura 
de Mendelsohn. 
Por eso no resulta fácil comprender, sinceramente, por qué no se recogió en ese número 
de Die Form ninguno de esos edificios para grandes almacenes diseñados por Mendelsohn; 
pero tal vez se debiese a que lo que el editor pretendía mostrar era como se podía lograr 
con la luz lo que tal vez sin ella no era posible, esto es, destacar lo que su uso aportaba de 
llamativo o inusual. Parece que interesaba más la luz sobre los edificios que la que ellos 
pudieran aportar; esto es, interesaba más la arquitectura iluminada que la arquitectura de la 
luz. 
Así se explicaría el tercer modo de entender el uso de la iluminación, el ‘ornamental-
decorativo’, que en aquel número de Die Form justificaba la presencia del poco afortunado 
Lichhthaus Luz de Döcker, en Stuttgart —Die Form, p. 77—, con grandes bandas luminosas 
superpuestas, sin sentido tectónico ninguno, y coronado por una enorme estrella luminosa 
de ocho puntas, en la misma página en la que se recogía el edificio de la Pacific Telegraph 
26 situado en San Francisco, un enorme prisma compacto sin ningún interés, cuyas últimas 
plantas presentaban una iluminación exagerada, a modo de casquete luminoso superpuesto. 
Frente a ese empleo de la luz artificial como decoración de piezas sueltas más o menos 
afortunadas, los edificios de Mendelshon, fiel a su norma, pretendian crear ciudad también 
de noche. 
En un momento como aquel en que se estaba buscando el nuevo modelo para la ciudad 
que exigía la sociedad moderna, que diese respuesta adecuada al crecimiento provocado 
por la migración del campo a la ciudad y por la industrialización, Nueva York parecía el 
modelo anticipado de la sociedad futura: la metrópolis luminosa y radiante, como recogía 
en portada Die Neue Stadt en su número de julio de 193227 (fig. 7). 
 

 
24 Eric Mendelsohn, “The International Consensus of the New Architectural concept, or Dynamics 
and Function”, en Erich Mendelsohn. Complete works…. 
25 Oeschlin, “Architetture…”. 
26 The Pacific Telephone & Telegraph Company Building (1924-25) –hoy 140 New Montgomery 
Street Building– diseño de Timothy L. Pflueger. 
27 “Das neue stadtbild von New York. De neue skyline”, Die Neue Stadt (4, julio 1932): 74-80. 
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24 Eric Mendelsohn, “The International Consensus of the New Architectural concept, or Dynamics 
and Function”, en Erich Mendelsohn. Complete works…. 
25 Oeschlin, “Architetture…”. 
26 The Pacific Telephone & Telegraph Company Building (1924-25) –hoy 140 New Montgomery 
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27 “Das neue stadtbild von New York. De neue skyline”, Die Neue Stadt (4, julio 1932): 74-80. 
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Figura 7: Manhattan, Nueva York, Die Neue Stadt, 4, julio 1932, portada. 
 
La rebelde arquitectura mendelsohniana, concretamente la de los edificios para grandes 
almacenes, fue su propuesta para esa ciudad contemporánea. En ellos asumió ciertamente 
la técnica y hasta la composición americanas (más la de los rascacielos de Sullivan en 
Chicago que la de los neoyorquinos) y por supuesto la luz eléctrica y la construcción 
industrializada; pero con predominio absoluto de la horizontal y de la referencia al lugar, 
que el edificio contribuye a cambiar y limitar, sin que sea una simple decoración en calles 
o plazas anónimas.  
En el fondo ambas concepciones eran —y son— dos modos diferentes de entender la 
ciudad, más allá de la luz; el americano, un aglomerado indiferenciado de edificios cada vez 
mayores y más autónomos, como refería Mendelsohn a su esposa desde Nueva York: “Lo 
he experimentado paseando a la noche por el downtown de Manhattan, que realmente me 
ha sobrecogido. Jamás podré estar cómodo ahí. [...] Todos los estilos de la historia 
atropellándose unos y otros: una iglesia, un banco, una iglesia, oficinas, una iglesia con un 
cementerio, la Bolsa y cino edificios Vanderbilt en la Quinta Avenida. Comparado con esta 
mueca, Babel y Roma tenían buena cara. No es una ciudad en absoluto en el sentido 
europeo, es el mundo, arrojado todo junto en un puchero”28. 
Y frente a ese predominio de verticalidad y autosuficiencia (no olvidemos el comentario 
que Mendelsohn añadía a Louisse en la misma carta, calificando moralmente lo que veía: 
“Una aglomeración de fabulosa riqueza codo con codo con ejércitos de pobres”), 
Mendelsohn planteaba la horizontalidad, atenta siempre al entorno y dialogando con él.  
De ello es ejemplo excelente la imagen nocturna de los almacenes Petersdorff en Breslau 
—hoy Wrocław, Polonia— antes mencionados, con la silueta de las torres de la catedral 
de Santa María Magdalena al fondo, que sí apareció finalmente en Die Form, en el número 
de 15 de junio, porque la revista dedicó ese número a Breslau29. 

 
28 Carta a Louise Mendelsohn; Nueva York, 16 de octubre de 1924; en Eric Mendelsohn: Letters…:  67. 
29 La revista incluyó dos imágenes del edificio: de día y de noche; Die Form, 1929, 12, 15 de junio, 313. 
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Es una imagen que refleja el extraordinario contrapunto mendelsohniano al modelo 
norteamericano de calle y de ciudad; además de servir, también, de espléndido ejemplo 
recurso ‘wrightiano’ a la iluminación en la arquitectura de la luz. 
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