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Abstract
Denisse Scott-Brown atribuyó la aparición de las “little magazines” en 1960-1970 a la nece-
sidad de establecer una plataforma de intercambio para el nuevo discurso emergente “After 
Modern”. No obstante, cabe diferenciar la existencia de nodos geográficos de producción 
del nuevo discurso teórico —Italia o Estados Unidos— de otros lugares, como podía ser 
la España de los setenta, donde el debate estaba todavía por germinar. Dicha coyuntura 
explica por qué junto a planteamientos editoriales basados en la producción de contenidos 
ex profeso, otros publican números basados en la recopilación de contenidos provenientes 
de otras revistas, libros o conferencias. Se propone explorar, a través del ejemplo de los nú-
meros 22 y 48 de Arquitecturas Bis, otra manera de difusión del conocimiento no basada en 
la producción ex novo sino en la selección y transcripción de las voces internacionales que 
difundían las nuevas teorías arquitectónicas de los años sesenta y setenta.

Denisse Scott-Brown attributed the “little magazines” appearance in 1960-1970 to the 
need of establishing an exchange platform for the emerging “After Modern” new discourse. 
However, it is important to differentiate the existence of geographical nodes of production 
of the new theoretical discourse —Italy or the USA — from other places, such as Spain in 
the 1970s, where the debate had yet to blossom. This situation explains why, alongside 
editorial approaches based on the ex profeso production of content, others publish issues 
based on the compilation of content from other journals, books or conferences. We propose 
to explore, through the example of issues 22 and 48 of Arquitecturas Bis, another way of 
disseminating knowledge not based on ex novo production but on the selection and trans-
cription of the international voices that spread the new architectural theories of the sixties 
and seventies.

Keywords
Posmodernidad, Revistas de arquitectura, Arquitecturas Bis, intertextualidad 
After Modern, Architectural magazines, Arquitecturas Bis, intertextuality



1058 “Resaca moderna: la transcripción del...”

“No hacemos sino glosarnos los unos a los otros”1. La cita, que bien podría servir de epígra-
fe, pertenece a Montaigne, pero está tomada de un conocido estudio de Antoine Compagnon. 
Como enunciado de segunda mano detenta aún el valor primario de designar el fenómeno 
de la “intertextualidad”, según el cual, en el campo de la literatura —y lo mismo podría 
afirmarse para la crítica de arte y arquitectura— existiría un espacio narrativo más allá del 
texto, estructurado por la reciprocidad entre múltiples fuentes o aportaciones; una red de 
relaciones dialógicas presta para conjurar la página en blanco y reducir toda contribución a 
una glosa o comentario de algún texto precedente. Incluso la transcripción de un escrito aje-
no en una obra propia no debería ya leerse como un inocente trabajo de compilación, sino 
más bien como un caso extremo del trabajo de la cita, según el cual el texto original experi-
mentaría un desplazamiento semántico asimilando otros significados, tal vez imprevistos, 
en un nuevo contexto. Una intención semejante podría haber presidido la línea editorial de 
la revista Arquitecturas Bis, consagrada, al parecer, a disponer un espacio “intertextual” 
tras cuyo entramado se adivina la producción de un corpus teórico propio de la arquitectura 
española ante una posmodernidad todavía no asimilada.
Arquitecturas Bis se inscribe dentro de los nuevos medios independientes surgidos en 
la Catalunya de los setenta que reforman el marco teórico impuesto por la modernidad2. 
Gracias a las conexiones con Estados Unidos e Italia, a lo largo de los cincuenta y dos nú-
meros publicados entre 1974 y 1985, el consejo editorial de Arquitecturas Bis introdujo un 
amplio muestrario de los nombres internacionales más relevantes de la década. Por ello, la 
revista puede leerse como un lugar de compilación que encontraría en la reutilización de 
material —de elaboración propia o ajena— una herramienta para construir nuevos discur-
sos3. Arquitecturas Bis tejería así una trama de referencias internas que remitían a números 
pasados, en un marco de diálogo que se prestaba a revisitar contenidos ya discutidos.
El diseño para la portada del número 48 de Arquitecturas Bis denota ya desde el diseño grá-
fico el sentido de recuperación crítica que este número tiene con el número 22 (fig. 1, fig. 2). 
Para la portada del segundo número Enric Satué reutiliza la del primero, a cuyo título 
“After Modern Architecture” superpone el “which” que plantea la cuestión del número 48: 
“Después de qué arquitectura moderna”. El sumario del número y la información editorial 
se plantea también como un elemento sobre la portada del número 22 pero sin cubrir el 
texto que, escrito en 1978, también introduce el contenido en 1984:

1 Antoine Compagnon, La segunda mano o el trabajo de la cita (Barcelona: Acantilado, 2020), 13.
2 Recientemente ha sido publicada una investigación en profundidad sobre la revista. Véase: Alejandro 
Valdivieso Royo, “Otra Arquitecturas Bis: la aportación crítica de Madrid” (tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2021), https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.69590.
3 Las palabras de Rafael Moneo resultan, a este respecto, muy elocuentes: “I think I was aware of the 
sort of erratic character of the magazine, and I think I defended it. Oriol was generally the most proactive 
among us —and the most engaged...— He maintained that the issues had to have a certain amount of 
content, a certain interest, and if not, then they wouldn’t be published. I was less worried about this 
steadiness; the important thing was for it to be a platform for discussion, to be a gathering space”. Citado 
en: Joaquim Moreno, “Interview with Rafael Moneo”, en Clip Stamp Fold, ed. por Beatriz Colomina y 
Craig Buckley (Barcelona: Actar, 2010), 446.
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... la sensación de que nos encontramos ya “after modern architecture” ha sido la base de 
una polémica en la cual han intervenido personas y grupos de muy distintas tendencias e 
incluso desde puntos de vista opuestos dentro del panorama crítico y profesional.4

Esta variedad de miradas y voces, común a ambos números, define la decisión editorial 
sobre cómo abordar y comunicar el debate; esto es: presentando diferentes textos en los 
que distintos autores ofrecen una visión subjetiva del contexto. Sin embargo, para ello no 
se escribe una serie de artículos ex profeso, sino que, mayoritariamente, se reutilizan y 
recopilan textos ya aparecidos en el marco de la discusión internacional. Así, de los quince 
artículos de ambos números que tratan sobre el “after modern”, solamente dos y parte de 
otro se escriben expresamente para la revista.

4 Arquitecturas Bis, n.º 22 (1978): 1.

Figura 1. (izda) Portada de la revista Arquitecturas Bis, n.º 22, editada en Barcelona por La Gaya Ciencia, 
1978.
Figura 2. (dcha) Portada de la revista Arquitecturas Bis, n.º 48, editada en Barcelona por La Gaya Ciencia, 
1978.
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En el caso del número 22, todos los escritos guardan relación con la revista Oppositions. 
Los artículos firmados por los miembros del consejo editorial de Arquitecturas Bis reprodu-
cen los textos presentados para el encuentro de Nueva York que la revista americana había 
convocado un año antes, y en el que participaron revistas como Lotus, Controspazio o la 
propia Bis. Tanto los artículos de Oriol Bohigas y Rafael Moneo, como la “Breve relación de 
lo ocurrido en arquitectura durante los últimos 25 años” corresponden, tal y como indica 
la contraportada del número, a las contribuciones que la revista presentó en el mencionado 
evento5. La aportación de Helio Piñón al encuentro ya había sido publicada en el doble nú-
mero 17-18, por lo que escribe un artículo nuevo para el número 22: “El final de la escapa-
da”6. Además, la revista recoge los editoriales de los números 5, 6 y 7 de Oppositions, que 
corresponden a los textos de Mario Gandelsonas, Peter Eisenman y Anthony Vidler, estos 
dos últimos traducidos al castellano por primera vez por Arquitecturas Bis7.
Para el número 48, en cambio, la selección de los textos recoge diferentes fuentes, muestra 
de la difusión del debate en el mundo arquitectónico en los seis años que separan los núme-
ros. Del consejo editorial de Bis, solamente Piñón cuenta con un artículo en la revista, el 
que abre el número: “Cese a la modernidad”. Para él, reutiliza parte del post-scriptum de su 
libro Arquitectura de las neovanguardias8, publicado ese mismo año por Gustavo Gili, al que 
añade ahora una introducción y una conclusión. El resto del número se construye mediante 
la reproducción de conferencias, artículos y textos publicados en otros medios por autores 
internacionales de prestigio en la discusión posmoderna: Colin Rowe, Jürgen Habermas, 
Tomás Maldonado, Alan Colquhoun, Robert Venturi, Bruno Zevi y Peter Eisenman —quien 
repite respecto al número 229. En el último caso, y a diferencia del resto, la fuente primaria 
no se especifica al principio del texto sino en una nota al final que informa de la versión 
inglesa publicada en el número 21 de la revista Perspecta del mismo año. Pero la diferen-
cia en el tratamiento de la fuente de reproducción del texto y la conocida relación entre los 
miembros del consejo editorial de Arquitecturas Bis y Eisenman señalan la posibilidad de 

5 Se trata de los artículos: “Después de ‘After Modern Architecture’ y el asesinato de Pepe le Moko”, por 
Oriol Bohigas; y “Entrados ya en el último cuarto de siglo...”, por Rafael Moneo.
6 La aportación de Helio Piñón al encuentro de Nueva York se presentó bajo el título: “Arquitecturas: 
Ideologías. A propósito de la arquitectura catalana. Barcelona 1976”, Arquitecturas Bis, n.º 17-18 
(1977): 25.
7 De los tres textos, titulados “Neo-funcionalismo”, “Post-funcionalismo” y “Una tercera tipología”, 
respectivamente, únicamente el editorial de Gandelsonas había sido publicado en castellano con 
anterioridad, en Argentina, en Summarios, n.º 13 (1977).
8 Helio Piñón, Arquitectura de las neovanguardias (Barcelona: Gustavo Gili, 1984).
9 Los textos se publican bajo los títulos: “Después de qué arquitectura moderna”, por Colin Rowe; 
“Arquitectura moderna y post-moderna”, por Jürgen Habermas; “El movimiento moderno y la cuestión 
‘post’”, por Tomás Maldonado; “Clasicismo e ideologia”, por Alan Colquhoun; “Diversidad, pertinencia y 
representación en el historicismo o plus ça change”, por Robert Venturi; “Contra el neoacademicismo”, 
por Bruno Zevi; y “El fin de lo clásico: el fin del comienzo, el fin del fin”, por Peter Eisenman. Puede 
encontrarse la fuente original de cada uno de ellos al inicio de cada texto en: Arquitecturas Bis, n.º 48 
(1984).
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que éste fuera el primer medio en publicar el escrito10. La relevancia de los nombres, así 
como el contenido heterogéneo de las posturas publicadas, son un claro ejemplo de la diver-
sidad de miradas que la revista catalana sostendría en ambos números.
El desarrollo del discurso sobre la cuestión posmoderna en el período entre los números 22 
y 48 hizo pertinente la recuperación del tema. Así, en los textos recopilados —datados entre 
1980 y 1984— la mayoría de los autores del segundo número remiten su contenido explíci-
tamente al contexto reciente. Esto se observa en posiciones más reivindicativas como la de 
Venturi, que habla desde un “yo” colectivo que rechaza —en presente— algunos principios 
de la modernidad, y en los discursos más críticos con las tendencias del momento como los 
de Maldonado —que a su vez cita a Habermas y su rechazo a la Bienal de Venecia de 1980— 
o Zevi, quien denuncia en 1981 que “los dos años transcurridos desde [...] 1979 han visto, en 
la cultura internacional, la exacerbación y el agotamiento del retorno a lo privado, así como 
de todas las formas de evasión de las obligaciones y responsabilidades del presente”11. Este 
es también el debate teórico y profesional al que Colin Rowe se refiere en su artículo como 
el “actual callejón sin salida”12.
En España, la editorial Gustavo Gili lideraría la puesta al día sobre la cuestión posmoder-
na con traducciones al castellano de libros como Dopo l’architettura moderna de Paolo 
Portoghesi13 en 1981 —director de la citada Bienal de Venecia de 1980— y con el renaci-
miento de su colección “Arquitectura y Crítica”, que, a partir de 1978, incluiría títulos de 
autores como Rowe y Colquhoun14. La institucionalización de estas ideas también alcanzó 
al consejo editorial de Arquitecturas Bis y así lo denotan las diferencias léxicas entre los 
números15.
Otro de los cambios entre la publicación de los números 22 y 48 se aprecia en la estructura-
ción de los contenidos, sin que ello altere la continuidad del mensaje que ambos construyen. 

10 Existe consenso en considerar 1968 como el inicio de estas relaciones tras el congreso celebrado en 
Aspen ese mismo año, al que asistieron Bohigas y Moneo junto a Federico Correa, y donde coincidieron 
por primera vez con Eisenman. Precisamente es Moneo quien corrige la traducción que realizan Gloria 
Bohigas y Luis Feduchi del texto del americano para el número 48 de Arquitecturas Bis. También se 
intuye una breve alusión, parece que autobiográfica, a la buena relación entre ambas partes en las 
palabras de Piñón cuando escribe: “... en un party organizado por Peter Eisenman en el IAUS para 
agasajar a un grupo de amigos-arquitectos recién llegados de Europa”. Helio Piñón, “El final de la 
escapada”, Arquitecturas Bis, n.º 22 (1978): 10.
11 Bruno Zevi, “Contra el neoacademicismo”, Arquitecturas Bis, n.º 48 (1984): 39.
12 Colin Rowe, “Después de qué arquitectura moderna”, Arquitecturas Bis, n.º 48 (1984): 14.
13 Paolo Portoghesi, Doppo l’architettura moderna (Bari-Roma: Laterza, 1980).
14 En el mismo número que se presentan los editoriales de Oppositions, Piñón reseña bajo el título 
“Arquitectura y crítica renace de negro” cuatro títulos de la nueva colección de Gustavo Gili: Manierismo 
y arquitectura moderna y otros ensayos, de Colin Rowe; Arquitectura Moderna y cambio histórico, 
de Alan Colquhoun; Morfología y ciudad, de Antonio Bonet Correa y Sistemas de significación en 
arquitectura, de Juan Pablo Bonta. Pese a que la colección se presente en el año 1978, algunos libros 
como el de Rowe, se publicarán en los años posteriores.
15 Mientras en el número 22, guiados por el enunciado de Oppositions, los artículos del consejo editorial 
de Arquitecturas Bis muestran una preferencia por la voz inglesa “after modern” y no se menciona 
“postmodernidad” en ningún caso, en el número 48, Piñón emplea el término hasta en siete ocasiones, 
que se añaden a las cuarenta y una menciones en todo el número.
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Sendos números comparten dos tipos de artículos: uno principalmente analítico del con-
texto y la teoría del momento; y otro de carácter propositivo —generalmente de arquitectos 
vinculados al ejercicio profesional— cuyo análisis inductivo lleva a una propuesta de arqui-
tectura determinada.
Esto se observa muy claramente en el número 22, focalizado en el nuevo escenario del 
panorama tanto crítico como profesional que había surgido desde mediados de los sesen-
ta. El diseño de Enric Satué presenta un número a triple columna en el que las laterales, 
ligeramente más estrechas, recogen los textos de Moneo, Bohigas y Piñón, que solo ocupan 
las tres columnas en la primera página en la que aparecen. Estos artículos tratan de ana-
lizar y caracterizar el “after”. Así, Moneo, con un enfoque más pedagógico, abre el número 
validando la premisa de encontrarse “after modern architecture”, para a continuación dis-
cutir varias posiciones de la crítica al movimiento moderno, particularmente las teorías de 
Venturi —y, sin mencionarla, Denise Scott Brown— y Eisenman16. Posteriormente, Bohigas 
realiza asimismo una estudio crítico de las actitudes frente al movimiento moderno, clasifi-
cándolas en “abnegadamente críticas”, “cautamente adaptativas” o continuistas desde una 
posición de mercado17. Finalmente, Piñón trata de caracterizar el “after” y sus críticas a la 
modernidad.
En la columna central del número, con el texto en rojo, se disponen los artículos de los 
editoriales de Oppositions de Gandelsonas, Eisenman y Vidler, quienes, a grandes rasgos, 
hacen una defensa de sus propuestas: neo-funcionalista, post-funcionalista y de una tercera 
tipología, respectivamente. Por el hecho de presentarlos en un color diferente, con los títu-
los en menor tamaño y dejando pocas líneas en blanco, se diría que estos escritos son una 
adenda a los artículos de los miembros de la revista. Sin embargo, estos últimos no dejan de 
recurrir a ellos como un argumento de autoridad —como si de notas a pie de página se tra-
taran— llegando incluso a reproducir textualmente párrafos completos. En suma, el interés 
de la propuesta editorial radica en que, pese a la jerarquía establecida, intercala los textos 
ajenos entre el contenido “principal” de la propia revista.
Por el contrario, la construcción del número 48 parece a priori más convencional. La pu-
blicación se centra en el significado de la modernidad a la que el “postmodern” se propone 
suceder. De manera semejante a como Moneo abría el número 22, es ahora Piñón quien, 
con su propio lenguaje acerca de las vanguardias y las neovanguardias, plantea los distintos 
frentes que el número va a desarrollar. En las siguientes páginas, se presentan los textos 
de Rowe, Habermas, Maldonado y Colquhoun, que analizan la modernidad y enjuician las 
posturas críticas de las diferentes caras de la posmodernidad. Es interesante observar que 
todos ellos mantienen la discusión en un plano teórico, mientras que, en los últimos artícu-
los del número, Venturi, Eisenman y Zevi parecen más bien defender su particular propues-
ta arquitectónica. Nótese cómo, frente a esta estructura aparentemente tripartita, el diseño 
de Satué acentúa la polifonía horizontal del número. Mediante una serie de bandas rojas y 

16 Rafael Moneo, “Entrados ya en el último cuarto de siglo...”, Arquitecturas Bis, n.º 22 (1978): 2.
17 Oriol Bohigas, “Después de ‘After Modern Architecture’ y el asesinato de Pepe le Moko”, Arquitecturas 
Bis, n.º 22 (1978): 6.
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negras — propias de la estética constructivista de principios del siglo XX— que atraviesan 
todos los artículos, Satué iguala y unifica el número hasta fundir el análisis teórico con las 
propuestas concretas.
Una de las claves para entender la posición del consejo editorial dentro del debate la revela 
la figura de Aldo Rossi. En el número de 1978, la teoría del arquitecto italiano influye explíci-
tamente en los editoriales de los americanos Gandelsonas y Vidler. Si bien el primero parte 
de la teoría “neo- racionalista” — dentro de la cual incluye tanto a Rossi como a Eisenman— 
como base para la elaboración de su propuesta “neo-funcionalista”, para el segundo es la 
propia obra de Rossi — concretamente el Ayuntamiento de Trieste— la que mejor ejemplifi-
ca su teoría sobre la evolución de la idea de tipología. Por su parte, Bohigas categoriza los 
postulados rossianos dentro de las doctrinas del “after” como una actitud “abnegadamente 
crítica” respecto al movimiento moderno, lo que Piñón entiende como “realización de los 
sistemas lógicos que subyacen en la arquitectura-de-la- ciudad-en-la-historia”18. Sin embar-
go, la convivencia de las teorías de Rossi junto a las de los otros miembros de la tríada de 
la postmodernidad19 se desvanece seis años después, cuando la presencia del italiano se 
reduce a un par de menciones en todo el número20.
La omisión de la voz de Rossi en el número 48 parece revelar la línea editorial sobre la cual 
Arquitecturas Bis quiso construir el corpus teórico del debate “after modern”. El interés por 
la postura americana21, si bien más explícita en el segundo volumen, se destila en ambas 
publicaciones. La afinidad no reside tanto en la conformidad con las propuestas concretas 
—lo cual se evidencia en las críticas a Venturi— sino en la pertinencia del marco de debate 
fijado. En otras palabras, el interés en la línea de pensamiento estadounidense estriba en 
el escenario de discusión propuesto, caracterizado por análisis centrados en el papel del 
lenguaje arquitectónico, las crisis de la noción de estilo y su valor semiótico.
Habermas, quien no desarrolla una crítica incisiva hacia la arquitectura del Movimiento 
Moderno, subraya en su texto la paradoja que sirve a Eisenman para cuestionarse si el 
Movimiento Moderno era realmente “moderno”. En el número 48, Habermas ilustra la 
contradicción conceptual a la que la arquitectura moderna es sometida —en concreto, por 
su identificación con el funcionalismo— pues al considerar la “arquitectura como un arte 

18 Piñón, “El final de la Escapada...”, 11.
19 Los editoriales del número 22 y el artículo de apertura, por Piñón, del número 48 personifican en 
Rossi, Venturi y Eisenman los tres discursos más consolidados de la posmodernidad. El reconocimiento 
por sus publicaciones e investigaciones teóricas así lo confirman.
20 Por un lado, Piñón lo menciona en la primera página al describir las corrientes de las neovanguardias. 
Por otro lado, Colquhoun concluye su disertación sobre la relación entre clasicismo e ideología ilustrando 
en el lenguaje rossiano la idea de un clasicismo ahistórico y abstracto basado en la elipsis y en la ironía. 
21 Carolina B. García Estévez señala como prueba de esta afinidad la ausencia generalizada de la figura 
de Rossi en los 52 números de la revista. Las aportaciones teóricas rossianas se reducen a menciones 
que otros autores puedan hacer de él en sus textos. La presencia de sus ideas más relevante se da en 
el texto que Moneo escribe en el n.o 4, dedicado también a Gregotti. Veáse: Carolina B. García Estévez, 
“Tan cerca, tan lejos: Aldo Rossi y el grupo 2C. Arquitectura, ideología y disidencias en la Barcelona de 
los 70”, Proyecto, progreso, arquitectura, n.º 11 (2014): 104.
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orientada al uso”22, a diferencia del resto de las artes, no puede alcanzar la autonomía —que 
se le presupone a cualquier disciplina categorizada como “moderna”— sin liberarse previa-
mente de esta relación de dependencia con su función. Es esta idea, la incapacidad de la 
arquitectura moderna de serlo propiamente, el motor de una nueva lectura del Movimiento 
Moderno y de la elaboración de una propuesta superadora. El texto de Eisenman del núme-
ro 22 prefigura las ideas base sobre las que están construidas los textos del 48: la necesidad 
de definir qué fue el Movimiento Moderno e inscribirlo en un ciclo temporal más amplio al 
de las primeras décadas del siglo XX23.
El análisis y el lenguaje del texto de Eisenman se tornan más precisos en 1984, aunque 
conserva la premisa de partida. En ambos números, el autor engloba la arquitectura de 
los últimos quinientos años dentro de un mismo ciclo, cuyas distintas etapas se correspon-
derían con distintas tendencias estilísticas que, en ningún caso, habrían renunciado a los 
principios de un sistema figurativo referencial como punto de partida24. Frente a este para-
digma —tildado de “arquitectura humanista” en el número 22 y de “arquitectura clásica” en 
el 48— propone un escenario de superación: la “arquitectura moderna” —acorde a la jerga 
del primer número— o “no-clásica” —respecto a la del segundo—.
Cuando se define la arquitectura del movimiento moderno como “la manifestación estilís-
tica del funcionalismo” —explica Moneo con el argot del americano— se insiste en que los 
criterios de asignación de la forma arquitectónica durante este periodo no proceden de la 
propia disciplina sino “de un imperativo moral ajeno a la propia arquitectura”25, derivado 
en este caso del positivismo ético-científico de los planteamientos funcionalistas. En con-
secuencia, en su intención de asemejar la imagen del edificio a la idea de función, la arqui-
tectura de este periodo acaba por adoptar un lenguaje abstracto, cercano a la estética de 
la máquina, pero no por ello moderno —es decir, autónomo— dado que guarda una lógica 
referencial respecto a un sistema previo.
En la transición hacia el uso del tándem clásico/no-clásico, Arquitecturas Bis sitúa el texto 
en el que Alan Colquhoun defiende el clasicismo como “la tradición arquitectónica capaz de 
atraer multitud de significados diferentes y contradictorios que caen dentro de una extensa 
área cultural”26. Esta definición deriva de la multiplicidad de momentos histórico-políticos 
en los que se ha hecho uso de este lenguaje, lo que evidencia la inviabilidad de vincular 
objetivamente el clasicismo a una ideología concreta. Sin embargo, Colquhoun añade que 
cualquier vuelta al clasicismo asume la imposibilidad de crear un lenguaje de la nada, por lo 
que la recuperación de esta tradición figurativa conlleva la noción de imitación. Eisenman 

22 Jürgen Habermas, “Arquitectura moderna y post-moderna”, Arquitecturas Bis, n.º 48 (1984): 17.
23 Por un lado, algunos estudios proponen períodos que arrancan en siglos anteriores: el XIX, según 
Maldonado o Habermas; o los siglos XVI y XVII, según en Colquhoun. Otro tipo de contextualizaciones 
propuestas, por ejemplo en Venturi o Piñón, ensanchan el ciclo de la modernidad y hacen participe al 
“after-modern” como la otra cara de una misma moneda.
24 Peter Eisenman, “Post-funcionalismo”, Arquitecturas Bis, n.º 22 (1978): 6-12; Peter Eisenman, “El 
fin de lo clásico: el fin del comienzo, el fin del fin”, Arquitecturas Bis, n.º 48 (1984): 29-37.
25 Moneo, “Entrados ya en el último cuarto de siglo...”, 3.
26 Alan Colquhoun, “Clasicismo e ideologia”, Arquitecturas Bis, n.º 48 (1984): 24.
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comparte esta conclusión y añade que esta vuelta a un lugar existente no puede escapar de 
sus connotaciones semióticas previas. Acorde a la definición de Colquhoun del clasicismo 
como un sistema figurativo referencial, la variación del lenguaje se produce dentro de un 
mismo marco de referencia, por lo que para Eisenman este siempre queda vinculado a unos 
valores de partida. Por ello atribuye a la arquitectura de los últimos quinientos años la con-
dición de simulacro, de representación de arquitecturas ya representadas, el significado de 
cuyo lenguaje está basado en valores previamente asignados. Eisenman aspira, por tanto, a 
una arquitectura no-clásica —atemporal y no referencial— en la que el lenguaje sea el propio 
mensaje y no una validación de significados: “... saber descodificar ya no tiene importancia; 
simplemente el lenguaje no es un código al que asignar significados (que esto significa esto). 
El placer reside en reconocer algo como lenguaje (esto es)”27.
Por su parte, Piñón definiría la tendencia estilística del racionalismo neoyorquino como 
“sistema formal semánticamente vacío”28 en el número 22 de Arquitecturas Bis, previamen-
te a su confirmación mediante la deriva en la teoría del lenguaje que Eisenman toma en el 
número 48. Piñón avanza en su artículo algunas de las ideas que el americano consolidó 
en ese lapso de seis años. La discusión sobre la crisis de la noción de estilo en “El final de 
la Escapada” o su repercusión en la proliferación y diversificación de discursos “after mo-
dern” en tanto que ejemplo de un periodo ecléctico fruto de la disponibilidad estilística anti-
cipan los temas del debate sobre las tendencias estilísticas de los últimos siglos en el texto 
del estadounidense. Piñón ya expone en el número de 1978 la voluntad en las corrientes 
“after” por el reemplazo de las razones externas que rigen el diseño arquitectónico durante 
la primera mitad del siglo XX por otras que se asumen como propias. De este modo, explica, 
dada la desaparición de un criterio neutral de asignación de la forma29, se sustituyen y relati-
vizan así los criterios de determinación de esta. Asimismo, Eisenman defiende la necesidad 
de abandonar una “fuente ajena de verdad” e iniciar un repliegue disciplinar para fundar 
un lenguaje de reglas propias, como vía para alcanzar una arquitectura no-clásica.
El horizonte de una “arquitectura de papel” es el escenario futuro que Piñón vaticina en el 
que la aproximación teórica se desliga de su producción material. La actividad del “after” —
entre ellas las aportaciones de Eisenman— pasan a reconocerse como “un proceso autóno-
mo de investigación formal cuya verificación no necesariamente debe efectuarse en el ám-
bito de la construcción material de la arquitectura”30. Todo lo contrario a la consolidación de 
la arquitectura comercial, surgida en paralelo a las revisiones a la modernidad, que, como 
expone Bohigas, hereda las formas del Movimiento Moderno desprovistas de su ideología 
originaria; es decir, una arquitectura de producción masiva con fines especulativos alejados 
de actitudes teórico-críticas pero con lenguajes ya asimilados. No obstante, Bohigas plantea 
la paradoja de ver en la propuesta teórica de Eisenman surgida desde “los laboratorios inte-
lectuales” en los que se desarrolla la “arquitectura de papel”, la más verosímil alternativa de 

27 Eisenman, “El fin de lo clásico: el fin del comienzo, el fin del fin...”, 35.
28 Piñón, “El final de la Escapada...”, 15.
29 Cómo lo fue el imperativo moral “la forma sigue a la función”.
30 Piñón, “El final de la Escapada...”, 16.
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“la cultura arquitectónica”31 frente a la corriente comercial, pues al igual que ella, apuesta 
por el olvido de la función ética de la arquitectura.
Sin embargo, la de Eisenman es solo una de las dos líneas americanas. Su voluntad por 
desproveer de significado la arquitectura difiere del trabajo de Venturi y Scott Brown en 
relación con el simbolismo y la adaptación estilística. Eisenman reconoce en su artículo del 
número 48 los méritos de Venturi y Scott Brown al denunciar la falsa discontinuidad del 
Movimiento Moderno respecto a la actitud referencial de arquitecturas anteriores. También 
coinciden con su análisis crítico sobre el origen de la forma en la modernidad Moneo y 
Piñón en sus artículos de 1978. Este último dedica además su artículo del doble número 
17-18 —escrito junto con los de Moneo y Bohigas para el evento de Oppositions de 1977— a 
presentar la revisión a la modernidad de Venturi como una propuesta de vanguardia, prefi-
gurando su clasificación como “neo-vanguardia” en 1984. Eisenman explica los conceptos 
más ilustrativos de dicha teoría: el “decorated shed” y el “duck” —que para ese artículo no se 
traducen, a diferencia del texto del propio Venturi— pero advierte de sus limitaciones frente 
a los cambios de tiempo y contexto, pues insiste en que los símbolos pierden su significado 
cuando la realidad a la que remiten ya no es reconocible.
El planteamiento de Venturi otorga de nuevo a la arquitectura una dimensión artística, se-
gún Piñón, lo cual diferencia su postura de aquellos posmodernos en los que “con talante 
falsamente laico y desmitificador, se niega la condición de artísticos a los hechos arquitectó-
nicos[...], y para ello nada mejor que un amasijo de tópicos figurativos del historicismo más 
vulgar”32. La oposición de Colquhoun al nuevo estilo “neoclásico” o la crítica de Habermas 
al conservadurismo implícito del “neo-historicismo” es compartida por el propio Venturi. 
En su texto se desliga de la etiqueta “posmoderno” en la que sus colegas pretenden encorse-
tarle y denuncia, a pesar de reconocer la conformidad con sus premisas de partida, en estas 
arquitecturas —malentendidas de su teoría— la falta de diversidad y pertinencia:

La simplicidad formal y la consistencia simbólica hacen que la arquitectura sea fácil de 
identificar, nombrar, copiar, aprender, enseñar, promover, anunciar, publicar, dibujar y ex-
poner. Que esta arquitectura es fácil de nombrar se ve por la proliferación de nombres: 
Posmodernismo, Racionalismo, Eclecticismo Radical, Estilo Libre, Clasicismo, Nuevas 
Normas, etc.33

Venturi define su posicionamiento como “evolución” —no rechazo— del Movimiento 
Moderno, un desarrollo crítico capaz de aprender de su arquitectura como de cualquier 
otra34. Esta posición, explícita en su artículo, es insistente foco de apreciaciones a lo lar-

31 Bohigas refiere en estos términos a las propuestas arquitectónicas surgidas desde posiciones 
intelectuales frente a las que nacen de intereses económicos, comerciales y especulativos.
32 Piñón, “Cese a la modernidad...”, 6.
33 Venturi coincide en esta crítica con Zevi, que incide en la facilidad de posicionamiento de estos 
múltiples estilos en las universidades, y con Bohigas, que refiere a ellos como “mini estilos”. Robert 
Venturi, “Diversidad, pertinencia y representación en el historicismo o plus ça change”, Arquitecturas 
Bis, n.º 48 (1984): 28.
34 Venturi, “Diversidad, pertinencia y representación en el historicismo...”, 29.

“Resaca moderna: la transcripción del...”
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go de los textos que apuntan el carácter adaptativo de su postura respecto al Movimiento 
Moderno35. En el artículo del número 22, Piñón cristaliza la crítica al señalar que los va-
lores de complejidad, contradicción o ambigüedad son solo sustitutos de las relaciones de 
simplicidad y claridad del sistema de formas moderno. Venturi “... no deja de ser sistemático 
por haber ampliado sus posibilidades de articulación, modificando los criterios de valora-
ción estética de las mismas”36.
Como apuntaba el mismo autor años después haciendo uso de su particular vocabulario, 
“nadie negará la eficacia con que el post-modernism supo encontrar alivio a la resaca de 
las neovanguardias”37, así como también a la de la modernidad, pues “la discusión crítica y 
teórica se amplía en los 60, al perderse las esperanzas de una visión continua y homogénea 
como parecían proponer confiadamente las vanguardias”38.
La diversidad característica de la posmodernidad de los setenta supuso también una plura-
lidad de enfoques en la revisión crítica de la modernidad, como sugiere el título de Charles 
Jencks, Movimientos modernos en arquitectura, publicado en España en 198339. El doble 
número de Arquitecturas Bis montó un collage internacional posmoderno plenamente cons-
ciente de la capacidad de resonancia entre las distintas jergas particulares empleadas en 
los textos con las que sus autores apelaban a ideas compartidas. La transcripción del debate 
“aftermodern” en Arquitecturas Bis confió a la intertextualidad la construcción del imagina-
rio colectivo de este nuevo período.

35 Moneo, Bohigas, Habermas o Eisenman, además de Piñón, comentan esta coyuntura.
36 Piñón, “El final de la Escapada...”, 15.
37 Piñón, “Cese a la modernidad...”, 4.
38 “Breve relación de lo ocurrido en arquitectura en los últimos 25 años”, Arquitecturas Bis, n.º 22 
(1978): 18.
39 Charles Jencks, Movimientos modernos en arquitectura (Madrid: Blume, 1983).
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