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Manierismo on steroids: reflexiones en torno a los procesos 
creativos en la era de la comunicación digital
Mannerism on Steroids: Reflections on Creative Processes in the Era of 
Digital Communication

SERAFINA AMOROSO
Universidad Rey Juan Carlos, serafina.amoroso@urjc.es

Abstract
Tras desarrollar unas breves reflexiones críticas en torno a la naturaleza combinatoria y 
acumulativa de la creatividad y cómo afecta al proceso creativo –y por ende a la propia manera 
de concebir y pensar el proyecto arquitectónico– la incesante circulación, producción y 
difusión de imágenes en la era de la comunicación digital, el artículo explora en primer lugar 
las posibilidades de la puesta en valor de (an)archivos, atlas y copias como herramientas 
de aprendizaje y estrategias proyectuales. Se propone, en segundo lugar, un entendimiento 
metahistórico del término manierismo como categoría espiritual, convirtiéndola en una 
enriquecedora clave de lectura de ciertas prácticas contemporáneas, que se convierte a la 
vez en un pretexto para replantear la relación entre impulsos aparentemente opuestos como 
lo individual y lo general, hasta redefinir el concepto de autoría y originalidad.

After developing some brief critical reflections on the combinatory and cumulative nature 
of creativity and how the incessant circulation, production and dissemination of images in 
the era of digital communication affects the creative process –and hence the very way of 
conceiving and thinking about the architectural project– the article explores the possibilities 
of enhancing (an)archives, atlases and copies as learning tools and project strategies. 
A metahistorical understanding of the term mannerism as a spiritual category is then 
proposed, turning it into an enriching key for reading certain contemporary practices; at the 
same time, the term becomes a pretext to reconsider the relationship between apparently 
opposed driving forces such as the individual and the general, concluding by suggesting a 
redefinition of the concept of authorship and originality.

Keywords
Creatividad, (an)archivos, copias, manierismo, autoría 
Creativity, (an)archives, copies, mannerism, authorship
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Introducción: sobre la naturaleza combinatoria y acumulativa de la creatividad
Conforme se fue consolidando la figura del hombre renacentista, del genio creador, se em-
pezó a producir una brecha entre arquitectura y sociedad que refleja los dos polos opuestos 
y aparentemente inconciliables entre los cuales parece oscilar la propia disciplina, es decir, 
su dimensión discursiva como práctica social y su dimensión autorial como expresión del 
genio creativo individual1.
Otorgando protagonismo a la dimensión autorial de la obra, se oculta su dimensión co-
lectiva de proceso, evidenciando la imagen ensimismada del genio solitario, una imagen 
refinada, depurada y afásica porque no nos informa de la intra-acción2 de los varios factores 
(técnico- constructivos, formales, económicos, legales, normativos, etc.) que intervienen en 
el propio proceso, del que el objeto acabado representa tan solo una fase (ni siquiera la final, 
puesto que después de su realización está su uso, su gestión y mantenimiento, etc.).
Tom Avermaete, Irina Davidovici, Christoph Grafe y Véronique Patteeuw3, de acuerdo con 
Michel Foucault, sostienen que tanto el concepto de autoría como el de unidad de la obra 
son constructos culturales, que definen límites que en la realidad no existen. Esta lucha 
contra el tema de la autoría, que alcanzó su clímax especialmente tras la segunda guerra 
mundial, sobre todo en el ambiente cultural que se desarrolló después de 1968, se puede 
leer también como una reacción a los excesos de la stararchitecture de los años ochenta y 
noventa; sin embargo, nos enfrentamos a una situación paradójica en la que precisamente 
quienes pretendieron superar la dimensión subjetiva e intuitiva del proceso creativo –em-
pleando con este fin las nuevas herramientas ofrecidas, a principios de los años noventa, 
por el cálculo numérico, y por el diseño asistido por el ordenador y paramétrico– en muchas 
ocasiones se han vuelto ellos/as mismos/as stararchitects, induciendo consecuentemente 
un renovado énfasis del culto de la personalidad4.
Ahondar en el estudio del proceso creativo en el ámbito del diseño arquitectónico, tal y 
como señala Juan Calvo Basarán, es una labor muy compleja, puesto que, por un lado, el 
proceso de diseño “se ha considerado y estudiado alternativamente como una forma de 

1 Se puede afirmar que esta brecha se convirtió en un tema candente del debate arquitectónico ya en el 
marco de los CIAM de la segunda posguerra, donde, gracias sobre todo al trabajo del Team X, se empezó 
a reivindicar una dimensión ética de la arquitectura y del urbanismo. A partir de allí, las relaciones 
mutuas entre arquitectura y sociedad se han convertido en uno de los principales focos temáticos y en 
el eje vertebrador de una larga serie de exposiciones; entre ellas –y sin ninguna pretensión de analizar 
sus respectivos éxitos y fracasos– baste con mencionar algunas Bienales de Arquitectura de Venecia de 
los últimos 25 años, como la dirigida por Massimiliano Fuksas en 2000 bajo el título Less Aesthetics, 
More Ethics, o la centrada en el Common Ground y comisariada por David Chipperfield en 2012, o 
la edición de Alejando Aravena de 2016, Reportando desde el Frente, hasta llegar a la reciente XVIII 
Bienal comisariada por Lesley Lokko sobre el tema El Laboratorio del Futuro.
2 Karen Barad, “Posthuman Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, 
Signs: Journal of Women in Culture and Society 28, n.º 3 (2003): 801-831.
3 Tom Avermaete, Irina Davidovici, Christoph Grafe y Véronique Patteeuw, “Authorship as a Construct”, 
OASE 113 (2023): 1-8.
4 Avermaete, Davidovici, Grafe y Patteeuw, “Authorship as a Construct”, 3.
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producción artística o como el resultado de una ciencia técnica”5 y, por el otro, formando 
parte del pensamiento creativo en general y, por ende, del propio comportamiento humano, 
implica manejar conceptos ambiguos y escurridizos como imaginación, inspiración, intui-
ción. “La palabra intuición proviene etimológicamente del término intueri que significa mi-
rar con atención, con esa atención que permite descubrir, conocer, aquello que no se mues-
tra ante los ojos de una forma evidente”6. El proceso creativo es por tanto un proceso de 
descubrimiento y a la vez de investigación, en el que, tal y como remarca Igor Stravinsky7, la 
inspiración, a pesar de la importancia que se le acuerda en la génesis de una obra, no es en 
algún modo una condición previa, sino una manifestación secundaria en el orden del tiem-
po. Por otro lado, existe una abundante literatura acerca de la naturaleza combinatoria de 
la creatividad y de la imaginación8, que ha contribuido a socavar el mito del genio creador. 
El propio Albert Einstein señalaba: “the psychical entities which seem to serve as elements 
in thought are certain signs and more or less clear images which can be combined [...]. This 
combinatory play seems to be the essential feature in productive thought”9. Se puede por 
tanto afirmar que la imaginación creativa consiste en un proceso de descomposición, diso-
ciación y recomposición de materiales dados.

El proceso creativo es un proceso complejo no lineal de continuas idas y vueltas, más 
parecido quizás a un recorrido en círculo o espiral, hecho de continuos avances y retro-
cesos, en los que buena parte del trabajo se produce por acumulación, repetición, nuevos 
comienzos y desviaciones.10

5 Juan Gabriel Calvo Basarán, “Sistemas operativos homólogicos en el proyecto de arquitectura. 
Técnicas operativo-imaginarias del proyectar arquitectónico: fisión semántica y postproducción” (tesis 
doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2021), 14, https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.68994.
6 María Isabel Alba Dorado, “Arquitectura y creatividad. Reflexiones acerca del proceso creativo del 
proyecto arquitectónico”, Arquitetura Revista 12, n.º 2 (2016): 131. 
7 Igor Stravinsky, Poética Musical, trad. por Eduardo Grau y Adolfo Salazar (Buenos Aires: Emecé, 
1946), 72.
8 Véanse, por ejemplo, sin pretensión de exhaustividad: Wladyslaw Tatarkiewicz, Historia de seis ideas 
(Madrid: Tecnos, 1995); Gabriel Rodríguez Pascual, “El arco creativo”: aproximación a una teoría 
unificada de la creatividad (Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 
2004); Matilde Obradors, Creatividad y generación de ideas. Estudio de la práctica creativa en cine y 
publicidad (Valencia: Universitat de València, 2007); Harry Francis Mallgrave, The Architect’s Brain. 
Neuroscience, Creativity, and Architecture (Chichester, West Sussex, R. U.: Wiley-Blackwell, 2010); 
Alberto Nicolau Corbacho, “3 estrategias + 2 (procesos) de generación de proyectos en la segunda 
mitad del siglo XX” (tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2016), https://doi.org/10.20868/
UPM.thesis.44504.
9 [Las entidades psíquicas que parecen servir como elementos del pensamiento son ciertos signos e 
imágenes más o menos claras que pueden combinarse [...]. Este juego combinatorio parece ser el rasgo 
esencial del pensamiento productivo] Albert Einstein, citado en Sarnoff Mednick, “The Associative Basis 
of the Creative Process”, Psychological Review 69, n.º 3 (1962): 220.
10 Calvo Basarán, “Sistemas operativos...”, 27.
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Se trata en resumidas cuentas de una actitud despreocupada hacia el concepto de autoría 
u originalidad, que en ciertos ámbitos de la producción artística como el cine, la música y 
el teatro se ha ido históricamente normalizando, tal y como señala Jonathan Lethem en 
su contundente artículo The Ecstasy of Influence; en este mismo texto, Lethem describe 
minuciosamente la resistencia que este tema encuentra en el ámbito literario, dejando clara 
su postura:

The case for perpetual copyright is a denial of the essential gift-aspect of the creative 
act. [...] Art is sourced. Apprentices graze in the field of culture. Digital sampling is an art 
method like any other, neutral in itself. [...] The kernel, the soul –let us go further and say 
the substance, the bulk, the actual and valuable material of all human utterances– is pla-
giarism. For substantially all ideas are secondhand, consciously and unconsciously drawn 
from a million outside sources.11

Sin embargo, en arquitectura, esta actitud sigue suscitando cierta desconfianza preci-
samente porque choca con un concepto de autoría que ha sido históricamente vinculado 
al de originalidad como marchamo de calidad. Estos temas, tal y como señala el filóso-
fo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han12, están estrechamente entrelazados, en el 
marco de la cultura occidental, con la idea de verdad. Entendida como “técnica cultural” 
basada en la exclusión y en la trascendencia, la verdad se ha convertido en un corsé 
ideológico-cultural que, en el ámbito de la arquitectura, ha subestimado las potenciali-
dades y fecundidad creativa de las copias y de las re-producciones, alimentando el mito 
del genio solitario. El tabú sobre la copia, que en otros campos de la producción cultural 
humana ha sido neutralizado, se mantiene en la arquitectura, con la excepción de algu-
nas exploraciones ya no muy recientes, como, por ejemplo, las publicadas en el número 
948 (2011) de la revista italiana Domus sobre el tema Open Source Architecture13; el 

11 [El argumento a favor del derecho de autor perpetuo es una negación del aspecto esencial de regalo 
del acto creativo. [...] El arte tiene origen. Los aprendices pastan en el campo de la cultura. El muestreo 
digital es un método artístico como cualquier otro, neutral en sí mismo. [...] El núcleo, el alma –vayamos 
más allá y digamos que la sustancia, la masa, el material real y valioso de todas las expresiones 
humanas– es plagio. Porque sustancialmente todas las ideas son de segunda mano, extraídas consciente 
e inconscientemente de un millón de fuentes externas] Jonathan Lethem, “The Ecstasy of Influence. A 
plagiarism”, Harper’s Magazine, n.º 1881 (febrero 2007): 68.
12 Byung-Chul Han, Shanzai: el arte de la falsificación y la deconstrucción en China, trad. por Paula 
Kuffer (Buenos Aires: Caja Negra, 2017).
13 El proyecto Open Source Architecture (OSArc), bebiendo de varias fuentes como la cultura open 
source, la ciencia-ficción, las teorías lingüísticas, se fundamenta en un enfoque inclusivo, en un 
acercamiento colaborativo al diseño arquitectónico, en el empleo de software colaborativos, en el uso de 
protocolos de diseño, participación, financiación, gestión y mantenimiento que aprovechan las ventajas 
de las herramientas de diseño paramétricas, de las estrategias de micromecenazgos y crowd-funding, 
de las plataformas digitales que permiten compartir y elaborar datos e información, y, finalmente, de 
la implementación sistemática del sistema BIM (Building Information Modelling) para cuestionar la 
separación y diferenciación entre habitar y diseñar, entre cliente y arquitecto, entre público y privado, 
entre usuarios/as y profesionales.
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proyecto Book of Copies14, llevado a cabo por otra revista italiana, San Rocco, en 2012, o 
el proyecto desarrollado por el Colectivo Zuloark a través de la plataforma www.inteligen-
ciascolectivas.org15. Siempre en 2012, Cristina Goberna y Urtzi Grau abordan estos temas 
en un interesante artículo publicado en la revista SPAM_arq, en el que plantean su interés 
por lo que definen como “copias agonistas”, es decir, las que “contesten las condiciones ac-
tuales abriendo espacios de discusión sobre las mismas”16. Por otro lado, Federico Soriano 
ha llevado a los extremos estos argumentos en varios números de la revista Fisuras de la 
Cultura Contemporánea17, en los que se exponen los resultados de las investigaciones rea-
lizadas por su equipo sobre los procesos de copia apropiativa desemantizada18, que mantie-
nen ciertas relaciones con el montaje, la edición y la apropiación, más que con la copia de 
tipo “referencia”.

De (an)archivos y atlas: reflexiones en torno al conocimiento por el montaje
El Atlas Mnemosyne, obra maestra del historiador del arte Aby Warburg –un conjunto de 63 
enormes paneles (de 170 por 140 cm de tamaño) forrados en tela negra, en los que iba col-
gando con tachuelas materiales dispares procedentes de distintas épocas y culturas (foto-
grafías en blanco y negro, recortes de cuadros sacados de libros y periódicos, imágenes cos-
mográficas, grabados, etc.), generando entre ellos relaciones siempre inéditas al cambiar su 
orden y disposición– compuesta entre 1924 y 1929, ha transformado nuestra manera de en-
tender las imágenes. De este proyecto, que quedó inconcluso, sobreviven algunas fotos que 
dejan constancia tan sólo de unas de las infinitas narrativas que Warburg elaboraba al cam-
biar continuamente el orden de los elementos, cuyas diferencias, choques y confrontaciones 
a veces contradictorias revelan o incluso generan conexiones ocultas a través de su mera 

14 El proyecto Book of Copies, que según sus editores se puede definir como un receptáculo de una 
forma colectiva de conocimiento, consistió en la edición limitada de cinco volúmenes de 4120 páginas en 
la que se reunió un database de imágenes que se pueden copiar para producir arquitectura. También la 
autoría del volumen fue colectiva, puesto que en él fueron llamados/as a participar varios/as arquitectos/
as, a quienes se les encargó el desarrollo de varios temas arquitectónicos (de escala muy variada, como 
por ejemplo aeropuertos, autopsitas, cementerios, castillos, guarderías, residencias para ancianos, pero 
también pasillos, entradas, jardines, fuentes, etc.). Cada contribución consistió a su vez en una colección 
de imágenes, principalmente fotocopias de libros, revistas, manuales, etc., en las que en ocasiones el/
la persona participante ha dejado constancia de su “presencia” a través de apuntes, notas, tachando o 
evidenciado parte de los textos recogidos en las páginas fotocopiadas. Para más información, véase: 
https://www.sanrocco.info/bookofcopies.
15 Esta última “es una plataforma abierta de investigación y diseño desde la que compartir y versionar 
detalles constructivos, objetos, arquitecturas y urbanismos tácticos no estandarizados”. Para más 
información, véase la propia página web del proyecto.
16 Cristina Goberna y Urtzi Grau, “Copiando voy, copiando vengo, por el camino yo me entretengo”, 
SPAM_arq 7 (2012): 25.
17 Estas cuestiones se abordan especialmente en los números 16 y 17 de la revista, ambos de 2011.
18 MPAA Colectivo, “Nos planteamos aquí un acercamiento al Cortar y Pegar como herramienta y las 
posibilidades que ofrece”, Fisuras de la Cultura Contemporánea 17, ed. por Federico Soriano e Irene 
Pérez (2011): 20.
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yuxtaposición19. Los experimentos combinatorios de Warburg, basados en una metodología 
casi enciclopédica deudora de la imaginación sistemática heredada del siglo XVIII20, siguen 
una lógica personal e intuitiva, que se suma al rigor de años de investigación académica, 
produciendo un complejo ensayo visual con interpretaciones abiertas21. Según la lectura 
que nos proporciona Giorgio Agamben, la propuesta de Warburg, que es evidentemente 
algo más que una simple colección de imágenes, se basa en el gesto, en las relaciones, 
más que en un trabajo sobre las imágenes como tales. A este respecto, tal y como señala 
Gutiérrez De Angelis22, un concepto que puede resultar útil para entender el atlas warbur-
giano es el de figura y el de su campo de sentido, es decir, lo figural. La matriz de lo figural 
no es la visibilidad objetual, la esfera de lo visible: “la figura es [...] una imagen que existe 
en tanto está ligada a un uso, una mirada y una activación”23. En el atlas warburgiano esta 
dimensión figural se activa a través del dispositivo del montaje, que es precisamente la ca-
racterística que no nos permite considerar como un atlas warburgiano las redes sociales o 
el uso generalizado de carpetas, plataformas y colecciones virtuales (como Pinterest, savee.
it o Designspiration), o los escaparates digitales como Behance. Estos recursos, que per-
miten almacenar, compartir y guardar inspiración y referencias, proporcionando un amplio 
repertorio de elementos, actúan más bien como conjuntos aleatorios y dispersos totalmente 
desprovistos del trabajo de montaje propio del atlas de Warburg. Sin embargo, puesto que 
se trata de herramientas empleadas de manera masiva y habitual por usuarios y usuarias 
de todo tipo, incluso por parte de profesionales y estudiantes de arquitectura, merecen una 
especial atención. Sobre todo desde las escuelas de arquitectura, es importante enseñar a 
aprender a manejarlas de manera crítica, y que la desconfianza hacia estos medios, que res-
ponden a lógicas distintas de las de la academia, sea el punto de arranque de un proceso a la 
vez pedagógico y creativo que pueda estimular las capacidades proyectuales de las nuevas 
generaciones. Frente a la crítica del archivo elaborada por Michel Foucault por su “aspira-
ción a contener un cierto estado del mundo, tal y como se pretendía en el Renacimiento”24, 
Pedro G. Romero en conversación con George Didi-Huberman enfatiza las potencialidades 
paradójicas pero enriquecedoras de los archivos que, como el del atlas warburgiano, no pue-
den definirse propiamente como tales, por no resultar en una obra total capaz de registrar 
todas las experiencias. El de Warburg es un anarchivo o antiarchivo puesto que está lleno 
de agujeros, lagunas y saltos; en él, el tiempo no es lineal, es algo más complejo: se trata de 

19 Max von Werz y Enrique Giner de los Ríos, “Gabinete. El Atlas de Aby Warburg”, Revista Animal, n.º 
25 (2017), consultado 3 de septiembre de 2023, https://revista-animal.com/archive_item/animal- 26/
gabinete-el-atlas-de-aby-warburg/.
20 Teju Cole, Cosas conocidas y extrañas: ensayos (Barcelona: Acantilado, 2018).
21 Von Werz y Giner de los Ríos, “Gabinete...”.
22 Marina Gutiérrez De Angelis, “Del Atlas Mnemosyne a GIPHY: la supervivencia de las imágenes en la 
era del GIF”, E-imagen Revista 2.0, n.º 3 (2016), http://www.e-imagen.net/del-atlas-mnemosyne-a- giphy-
la-supervivencia-de-las-imagenes-en-la-era-del-gif/.
23 Gutiérrez De Angelis, “Del Atlas Mnemosyne a GIPHY...”.
24 Pedro G. Romero, “Un conocimiento por el montaje. Entrevista con Georges Didi-Huberman”, 
Minerva, n.º 5 (junio 2007), consultado 3 de septiembre de 2023: 20, https://www.circulobellasartes.
com/mediateca/conocimiento-montaje-entrevista-georges-didi- huberman/.
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una temporalidad anacrónica, ya que “una sola imagen –al igual que un solo gesto–, reúne 
en sí misma varios tiempos heterogéneos”25. El conocimiento por el montaje es esta acción 
de descubrir y conectar las relaciones ocultas e insospechadas de lo visual, que opera bajo 
lógicas propias26. Es precisamente esta la dirección hacia la cual tiene que dirigirse un pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje destinado a facilitar el manejo de las poderosas herramien-
tas de comunicación digital a nuestra disposición en la actualidad.
Existen otros experimentos combinatorios que presentan ciertas similitudes con el atlas de 
Aby Warburg por la manera en la que las imágenes se “activan” a través del montaje. Uno 
de ellos, el Archive of Affinities, es un proyecto de Andrew Kovacs que empezó cuando toda-
vía era estudiante de arquitectura en la Universidad de Princeton, a principio de este siglo. 
Internet en ese momento, es decir, hace 23 años, no era como ahora: todavía si un estudian-
te de arquitectura necesitaba referencias tenía que hacer una búsqueda o escanear imáge-
nes de libros o revistas procedentes de bibliotecas y tiendas de libros usados, para luego ir 
archivándolas en su propio ordenador. En este contexto nació este interesante experimento, 
que empezó a volcar imágenes en la red, subiéndolas a un blog de Tumblr, y que luego se 
convirtió en un proyecto de múltiples formatos, tanto en Instagram como en Twitter. Tal y 
como señala Kovacs, “If the canon of architecture is a solar system, Archive of Affinities 
strives to be a galaxy. If the canon is limited and exclusive, this is expansive and inclusive”27. 
El Archive of Affinities se ha convertido en el origen y en una suerte de reserva de la que 
sacar material ya dado para nuevos propósitos arquitectónicos; el criterio de selección es 
la affinity entendida como afinidad y como semejanza, es decir, como relación entre cosas 
que guardan parecido y predilección personal. Si por un lado este archivo puede llevar a 
trazar e identificar, aunque sea involuntariamente, posibles genealogías, no pretende cons-
truir nuevas totalidades, sino más bien una suerte de taxonomía posmoderna, en la que se 
yuxtaponen fragmentos, tiempos distintos, escalas distintas, tipologías distintas, según una 
lógica de articulación provisional y cambiante. Tal y como señala Kovacs, “Not everything 
and anything can be architecture, but what is architecture may at first be unexpected”28. Se 
trata de algo más que una simple colección de imágenes: es un experimento en continuo 
crecimiento, que puede llevar a la producción de meras experiencias especulativa sobre 
arquitectura o producir objectos arquitectónicos (a través de operaciones de manipulación 
como copiar, mixear, escalar, combinar, ensamblar, etc.). “In the process of its generation, it 
is a barometer, measuring both individual and collective sensibilities”29.

25 Romero, “Un conocimiento por el montaje...”, 19.
26 Gutiérrez De Angelis, “Del Atlas Mnemosyne a GIPHY...”.
27 [Si el canon de la arquitectura es un sistema solar, Archive of Affinitys se esfuerza por ser una galaxia. 
Si el canon es limitado y excluyente, este es expansivo e inclusivo] Andrew Kovacs, “Archive of Affinities 
Making Architecture from Architecture”, Architectural Design 89, n.º 4 (2019): 56. 
28 [No todo ni cualquier cosa puede ser arquitectura, pero lo que es arquitectura puede resultar al 
principio inesperado] Kovacs, “Archive of Affinities...”, 57.
29 [En el proceso de su generación, es un barómetro que mide la sensibilidad tanto individual como 
colectiva] Kovacs, “Archive of Affinities...”, 61.

Serafina Amoroso



1572

El experimento de Kovacs demuestra que las redes sociales y las nuevas tecnologías son 
solo un medio, una herramienta, y que por tanto pueden convertirse en un recurso adicio-
nal del proceso creativo; si se las emplea desde posicionamientos dotados de cierto nivel 
de intelectualización y/o con el objetivo de redefinir y reinterpretar la arquitectura desde 
operaciones formales poco habituales, pueden incluso ayudar a cuestionar los propios com-
ponentes formales y las “certezas” de la disciplina.

Manierismo on steroids: una aclaración terminológica
En los experimentos que se acaban de comentar, la reivindicación de lo particular pretende 
reaccionar y entrar en tensión con la necesidad de ciertas reglas generales o con la sedi-
mentación de memorias colectivas y hábitos disciplinarios. En un marco histórico ni lineal 
ni evolutivo, esta coexistencia casi contradictoria de las dos dimensiones, la individual y la 
colectiva, se puede considerar un rasgo característico de una suerte de manierismo30 

entendido como categoría espiritual metahistórica y transhistórica, que puede proporcionar 
una interesante clave de lectura de la contemporaneidad.
Trasladando a la arquitectura el planteamiento de Howard y Elisabeth Odum31 acerca del 
desarrollo por fases de las civilizaciones y de los ecosistemas, Federico Soriano32 argu-
menta sobre la existencia de un ciclo arquitectónico que se repite inexorablemente según 
una pauta caracterizada por cuatro pasos fundamentales: técnica/material, forma, lenguaje, 
imagen. Aportando varios ejemplos de la historia de la arquitectura –en los que, tras la rup-
tura del vínculo entre lenguajes y contendidos (técnicos y materiales) que los han producido, 
las “maneras” han tomado el control– Soriano concluye resaltando que, en la actualidad, 
en el ciclo en el que estamos inmersos (el generado por las tecnologías digitales), ciertas 
formas convertidas en imágenes ya de por sí transmiten su condición digital sin que su 
génesis esté necesariamente vinculada a su proceso de producción y por ende a razones 
técnicas.
El presente texto pretende dar un paso más en la dirección de un entendimiento metahis-
tórico de términos como clasicismo y manierismo, centrando la atención no tanto en la 
constelación de arquitectos/as que, dominando las herramientas digitales y su lenguaje, 
las utilizan de manera compliant o subversiva33, sino más bien en los/las que han conver-
tido uno de los aspectos fundamentales del manierismo, es decir, la crisis (económico-fi-
nanciera, ambiental, sanitaria, social, etc.), en un detonante para un replanteamiento de la 

30 Sin lugar a duda, el historiador húngaro Arnold Hauser fue quien rescató definitivamente al 
manierismo de sus connotaciones negativas, otorgándole más bien un papel histórico muy importante, 
el de sentar las bases y crear condiciones para el nacimiento de la cultura moderna. Véase: Francisco 
González de Canales, El manierismo y su ahora: una aproximación optimista para un presente incierto 
(Sevilla: Vibok Works, 2021), 13 y siguientes.
31 Howard T. Odum y Elisabeth C. Odum, A Prosperous Way Down: Principles and Policies (Boulder: 
University Press of Colorado, 2001).
32 Federico Soriano, Encoger© (Madrid: Fisuras de la Cultura Contemporánea, 2020), 28-33.
33 Texas Architecture, “Jessen Lecture: Peter Eisenman and Mario Carpo, ‘Architecture or Computation’”, 
conferencia grabada el 9 de septiembre de 2020, video en YouTube, 1:55:42, consultado 20 de agosto de 
2023, https://www.youtube.com/watch?v=JOpVTUCshaE.

“Manierismo on steroids: reflexiones en torno a...”



1573

arquitectura. La aceptación de la crisis como algo estructural, permanente, y no pasajero, 
implica sublimar sus limitaciones hasta convertirlas en recursos creativos, sentando las 
bases para gestar una suerte de “manierismo on steroids” en el que pueden coexistir –sin 
necesariamente resolverse, más bien tensionándose mutuamente– indecisión, incoheren-
cias, contradicciones, lo antagónico y lo complementario. Todo ello no resta importancia a 
la posición subjetiva, a la sensibilidad individual, a cierto grado de intelectualización de los 
estudios y oficinas que se muevan en este milieu, compartiendo un modus operandi en el 
marco del cual cada proyecto es un espacio de búsqueda e investigación.
Si, tal y como afirma Henri Focillon34, el clasicismo constituye un breve instante de pleno 
dominio de las formas, un zénit o clímax –entendido a la vez como una felicidad breve y 
como una tensión latente que permanece como ideal irrenunciable–, el manierismo repre-
senta el otro lado de este punto de inflexión. En este sentido, Juan Carlos Arnuncio35 señala 
que “asociar Renacimiento a Modernidad y Manierismo a Posmodernidad” parece una ac-
titud simplista; sin embargo, hay que admitir la existencia de ciertas sintonías. Juan Daniel 
Fullaondo36, de acuerdo con Umberto Eco, llegó a preguntarse si posmodernismo no es 
otra cosa que el nombre moderno de manierismo, entendido como categoría metahistórica, 
como Kunstwollen, que por tanto no se puede circunscribir cronológicamente. La propia 
acepción del término Kunstwollen37, introducido en la crítica del arte por Alois Riegl, nece-
sita a su vez una aclaración terminológica para entender qué significado se puede atribuir 
a la actitud manierista en la contemporaneidad. Según las intenciones del propio Riegl, el 
término sirvió, por un lado, para rescatar del olvido al arte tardorromano y, por el otro, para 
devolver a la voluntad artística, a su autonomía y autojustificación, su lugar en la obra de 
arte y en la historia, frente al positivismo empírico de Gottfried Semper y a una concepción 
mecanicista de la obra de arte entendida como producto de razones prácticas, materiales y 
técnicas. Este enfoque, acentuando el componente de la voluntad artística (de un artista o 
de un entero periodo histórico), acabó por llevar el discurso fuera del contexto histórico. El 
objetivo de Riegl, sin embargo, consistía en profundizar, más allá de los factores y condicio-
nantes históricos que inevitablemente influyen en una obra de arte y su existencia empírica, 
todo aquello que se refiere a las fuerzas creativas que la producen. Erwin Panofsky, reto-
mando estos temas, los redefine con más precisión identificando en la voluntad artística un 
concepto metaempírico38 en el marco del cual la obra artística compendia una determinada 
concepción del mundo, quedando totalmente desvinculada de cualquier limitación temporal 
o cronológica.
Estas cuestiones se pueden trasladar a la arquitectura. Una actitud manierista en arqui-
tectura, tal y como señala Francisco González de Canales, es aquella que, “abandonando 

34 Citado en Juan Carlos Arnuncio Pastor, “Manierismo y posmodernidad”, Proyecto Revista de 
Arquitectura, Urbanismo, Arte y Diseño, n.º 1 (1985): 10.
35 Arnuncio Pastor, “Manierismo y posmodernidad”, 10.
36 Calvo Basarán, “Sistemas operativos...”, 166.
37 R. Bianchi Bandinelli, Enciclopedia dell’Arte Antica (1961), s. v. “Kunstwollen”, consultado 20 agosto 
de 2023, https://www.treccani.it/enciclopedia/kunstwollen_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/.
38 Salvatore Tedesco, Il metodo e la storia (Palermo: Centro Internazionale Studi di Estetica, 2006), 76.
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la ingenuidad de las coherencias perfectas”39, pretende enfrentarse a la complejidad de la 
contemporaneidad desde las herramientas que la arquitectura puede ofrecer. Los “dos po-
los que conforman un manierismo que abandera la complejidad de lo real”40 son lo gene-
ralizable y lo individualizado: categorías opositivas e inconciliables que, según un enfoque 
moderno, se convierten en cambio, en la contemporaneidad, en territorio de cultivo fértil en 
el que experimentar nuevas fronteras del proyecto de arquitectura.
Se reafirma la actualidad y vigencia de los venturianos double-functioning elements, de la 
actitud both-and, de cómo la complejidad y la ambigüedad pueden conformar una arquitec-
tura abierta e inclusiva, que supera los binomios opositivos de la modernidad. Superadas 
las pretensiones y veleidades universalizantes de los comienzos de la arquitectura moder-
na, cuya concepción del mundo se basaba en una serie de dicotomías excluyentes, una ac-
titud manierista en la actualidad puede aportar nuevas estrategias proyectuales en las que 
la reivindicación de lo particular y de lo individual se complementa con una racionalidad 
extensiva porque colectivamente producida.
Utilizando esta clave interpretativa, se pueden enmarcar en esta sensibilidad varias expe-
riencias, incluso heterogéneas, de algunas oficinas de arquitectura contemporáneas. En el 
hall de entrada del edificio 110 Rooms (Barcelona, 2016) del estudio MAIO, por ejemplo, la 
compresión espacial generada por el conjunto escaleras/ascensor, que niega la frontalidad 
obligando a recorrer el espacio para poder entenderlo, produce al mismo tiempo tensiones 
espaciales entre lo monumental y lo doméstico41. En este mismo edificio, nos enfrentamos 
también a una reinterpretación de la tradicional enfilade que se distorsiona para organizar 
un conjunto de habitaciones que se pueden recorrer mediante desplazamientos diagona-
les, provocando una continua tensión entre lo delimitado y lo continuo42. En esta direc-
ción parece apuntar también la composición geométrica y el sistema de agregación que 
determina la articulación espacial de las distintas tipologías de viviendas de La Comunitat 
Habitacional, diseñadas por Cierto Estudio. En este proyecto, ganador del primer premio 
del Concurso Internacional Illa Glòries organizado por el Institut Municipal de l’Habitatge 
i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) en 2016, la distribución entre habitaciones, de ta-
maño equivalente y por tanto sin jerarquía espacial, se produce no solo desde la esquina 
sino también a través de elementos girados a 45° que desempañan el papel de rótulas de 
articulación; este mismo dispositivo activa otra retícula que se superpone a la que constitu-
ye la base compositiva del conjunto, cuestionándola y permitiendo la incorporación de una 
habitación adicional que confiere flexibilidad a una configuración tendencialmente estática 
y cuadriculada. Otro trabajo interesante es el del estudio mallorquín TEd’A arquitectes, en 
cuyas obras se superponen, mezclan y entrelazan citas de referentes “ilustres” (como Erik 
Gunnar Asplund, Alvar Aalto, Jørn Utzon, Sverre Fehn, tal y como demuestran los collages 

39 González de Canales, El manierismo y su ahora..., 69.
40 Alfonso Valdés, “Rafael Moneo: retórica y experimentalismo. [Ayuntamiento de Logroño]”, 
Arquitectura. Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, n.º 1 (1982): 47.
41 González de Canales, El manierismo y su ahora..., 66-68.
42 González de Canales, El manierismo y su ahora..., 66.
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y composiciones “expuestos” en su cuenta Instagram) y elementos de la tradición construc-
tiva local, produciendo una arquitectura que conjuga la atención minuciosa a los detalles 
con soluciones espaciales ambiguas, como las que caracterizan el proyecto de Can Jaime i 
n’Isabelle (Palma de Mallorca, 2011-2018); en esta vivienda, la propia estructura muraria 
que genera recintos se fragmenta, interconectando espacios más que delimitándolos, con-
virtiéndose ella misma en un espacio habitado.

Conclusiones
Técnica y tecnología afectan la manera en la que el proyecto de arquitectura se piensa, se 
concibe, se desarrolla, se construye. Podemos afirmar, tal y como señala Mario Carpo43, 
que a partir de la primera década del siglo XXI estamos viviendo lo que él define como el 
segundo giro digital, o incluso, hasta cierto punto, posdigital44, en el marco del cual se ha 
producido una suerte de naturalización de los medios digitales tanto en la arquitectura 
como en nuestras vidas. Aun así, lo que hemos heredado de las experiencias más extremas, 
que tuvieron lugar con la implementación de los medios digitales a la práctica de la arqui-
tectura, tiene mucho más que ver con nuestra manera de pensar que con la tecnología per 
se, por lo menos de momento, puesto que todavía podemos considerar por separado las dos 
cosas45.
Lo que se difunde a través de las redes sociales es una sobreabundancia de datos, informa-
ción e imágenes que añaden aleatoriamente teselas a un mosaico potencialmente infinito; 
en el marco de este mosaico, cada contribución individual pasa a formar parte, más o me-
nos inconscientemente, de una producción colectiva, en la que se pueden activar alianzas o 
genealogías, visibilizar afinidades o diferencias, y producir micromanifiestos particulares 
y singulares de muchas sensibilidades. Se está consolidando progresivamente una idea de 
cocreación que sin embargo no ha calado todavía en muchos medios de comunicación, que 
suelen enfatizar todavía la naturaleza objetual de la obra exaltando su dimensión autorial. 
Esta última paradójicamente tiene que seguir siendo importante, pero necesita un replan-
teamiento radical, precisamente por la multifactorialidad y la enorme variedad de actores 
y agentes que configuran la escena arquitectónica contemporánea y cuyas respectivas res-
ponsabilidades cada uno de ellos tiene que asumir.
Una actitud manierista, desestabilizando los modelos de pensamiento anteriores, reivindi-
ca un renovado papel para el concepto de autoría y marca la superación definitiva del enfo-
que dicotómico de la modernidad, basado en la confrontación antitética entre forma y con-
tenido, tradición e innovación, y muchos otros impulsos aparentemente incompatibles. Tal y 
como sugieren Tom Avermaete, Irina Davidovici, Christoph Grafe y Véronique Patteeuw, la 
acepción de autoría se abre a otras características definitorias, siendo la más significativas 
las de la responsabilidad, solvencia, compromiso, credibilidad:

43 Mario Carpo, The Second Digital Turn: Design Beyond Intelligence (Cambridge: The MIT Press, 
2017), 18.
44 Lluís Ortega, ed., La digitalización toma el mando (Barcelona: Gustavo Gili, 2009).
45 Petar Jandric et al., “Postdigital Dialogue”, Postdigital Science and Education 1 (2018), https://doi.
org/10.1007/s42438-018-0011-x.
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In recognising authorship, the architect asserts a particular accountability for the aes-
thetical, technical and social characteristics of the projected or built work. [...] In a world 
in which expanding the built environment is no longer considered an innocent or benign 
activity, the liability of this commitment seems paramount, and demands recognition.46 

46 [Al reconocer la autoría, el arquitecto afirma una responsabilidad particular por las características 
estéticas, técnicas y sociales de la obra proyectada o construida. [...] En un mundo en el que ampliar 
el entorno construido ya no se considera una actividad inocente o benigna, la responsabilidad de este 
compromiso parece primordial y exige reconocimiento] Avermaete, Davidovici, Grafe y Patteeuw, 
“Authorship as a Construct”, 5.
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