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Otra Arquitecturas Bis: la aportación crítica de Madrid
Another Arquitecturas Bis: The Critical Contribution of Madrid
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Abstract
“Otra Arquitecturas Bis: la aportación crítica de Madrid” estudia la contribución de 
un conjunto limitado de autores madrileños a la revista Arquitecturas Bis, publicada en 
Barcelona entre 1974 y 1985. Ordenados alrededor de Rafael Moneo, único miembro 
fundador del Consejo de Redacción no formado en la Escuela de Barcelona sino en la de 
Madrid, estos autores (María Teresa Muñoz, Antón Capitel, Juan Antonio Cortés y Carlos 
Sambricio) ofrecieron, tanto en conjunto como individualmente, una aportación crítica que 
no sólo desmintió el aparente traslado de la crítica arquitectónica de Madrid a Barcelona 
durante aquellos años de marcada revisión disciplinar —un periodo convulso, además, 
en términos sociales y políticos para España—, sino que confirmó la construcción de un 
renovado y contrastado discurso crítico posmoderno procedente de la cultura arquitectónica 
de Madrid a través de un medio que, paradójicamente, no se entiende sin Barcelona.

“Another Arquitecturas Bis: The Critical Contribution of Madrid” studies the critical 
contribution of a limited group of architects and scholars to the Barcelona-based magazine 
Arquitecturas Bis, published from 1974 to 1985. Around the person of Rafael Moneo, only 
member of the editorial board trained not in the Barcelona school but the Madrid school, 
these authors (María Teresa Muñoz, Antón Capitel, Juan Antonio Cortés y Carlos Sambricio) 
featured, both as a group and individually, five possible voices of one same reality, a critical 
contribution that not only denied the translation of architectural criticism from Madrid to 
Barcelona in the course of a convulse period of disciplinary discussions —also in political 
and social terms for Spain—, but equally confirmed the construction of a renewed and 
opposed critical postmodern discourse coming from the architectural culture of Madrid 
in the 1970s, through a medium which nevertheless, paradoxically, cannot be thought of 
without Barcelona.

Keywords
Arquitecturas Bis, revistas, Madrid, teoría, posmodernidad 
Arquitecturas Bis, magazines, Madrid, theory, posmodernism
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Arquitecturas Bis: un formato para una nueva fórmula
La revista Arquitecturas Bis, publicada en Barcelona entre 1974 y 1985,1 coincidiendo con 
el final de la dictadura franquista y la posterior transición democrática, ha sido hasta ahora 
estudiada atendiendo a su condición autorreferencial y especular en torno a la cultura arqui-
tectónica catalana.2 También, aunque en menor medida, en relación con dos de los atributos 
que hicieron de ella un medio deliberadamente diferenciado, tanto de las revistas que le 
precedieron como de sus contemporáneas, en España y en el extranjero. De una parte, un 
heterogéneo Consejo de Redacción que condicionó la inexistencia de una marcada línea 
editorial tantas veces asociada a la figura de un único director. De otra, un diseño gráfico 
que supo recoger su carácter diverso e independiente y, sobre todo, la falta de una estructu-
ra programática, representando e interpretando críticamente, tanto a través del texto como 
de la imagen, las prácticas discursivas de la posmodernidad.
Editada por Rosa Regás y su editorial La Gaya Ciencia, el Consejo de Redacción de 
Arquitecturas Bis incluyó en un primer momento, además de a los arquitectos Oriol Bohigas, 
Federico Correa, Lluís Domènech, Rafael Moneo, Manuel de Solà-Morales y Helio Piñón, 
al historiador y crítico de arte Tomàs Llorens —entonces exiliado en Inglaterra— y al dise-
ñador gráfico Enric Satué. El grupo decidió incluir más tarde, por mediación de Bohigas, 
a Luis Peña Ganchegui, quien entró a formar parte del Consejo de Redacción a partir del 
número doble 16-17, publicado en julio/septiembre de 1977.3 En su condición de medio in-
dependiente está la verdadera razón de su fundación, motivada en parte por la necesidad 
de Bohigas de crear un espacio crítico que pudiera sustituir las discusiones de las que se 
había desprovisto a raíz de la renuncia a su nombramiento como catedrático de la Escuela 
de Barcelona.
Carente de cualquier postura militante, Arquitecturas Bis se reconoce a través de su con-
junto de editores, y no tanto a través de la figura de un único director que acaba identifi-
cándose con el medio de tal manera que terminan por no comprenderse el uno sin el otro. 
Diferenciándose tanto de sus predecesoras madrileñas, la revista marcó diferencias al pres-
cindir deliberadamente de una línea editorial lo que, sumado a las saludables divergencias 
de su heterogéneo Consejo de Redacción, terminó por reflejar que la no prevalencia de un 

1 Arquitecturas Bis publicó un total de 52 números (varios de ellos dobles) entre mayo de 1974 y 
diciembre de 1985. Los materiales de archivo (fotografías, textos, correspondencia y maquetas de cada 
uno de los números) se encuentran en el Arxiu històric Col·egi d’arquitectes de Catalunya (Código de 
referencia: CAT AHCOAC-B). Todos los números están digitalizados, véase: Rosa Regàs (ed.) y AA.VV., 
Arquitecturas Bis: información gráfica de actualidad, números 1-52, Años 1974-1985 (La Gaya Ciencia 
y Ediciones Bausán, Barcelona), 1 disco (CD_ROM), Faximil ediciones digitales, Valencia, 2004. Es 
de utilidad consultar el índice —organizado por números, temas (actualidad, historia, teoría y crítica, 
comentarios de texto), arquitectos y obras, libros reseñados, autores A-Z, sin firma— que se incluyó en 
el último número de la revista, véase: “Índices de Arquitecturas Bis”, números 1-52, Arquitecturas Bis, 
n.º 52 (diciembre de 1985), anexo.
2 Joaquim Moreno, “Arquitecturas Bis (1974-1985); from Publication to Public Action” (tesis presentada 
en la Princeton University para obtener el grado de Doctor of Philosophy, directora: Beatriz Colomina, 
enero de 2011).
3 Ese mismo año, y por recomendación de Correa, el por entonces estudiante de arquitectura Fernando 
Villavecchia se incorporó como secretario del Consejo de Redacción.
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único tema —o un único punto de vista— caracterizó un periodo plural que de manera im-
precisa se ha denominado posmodernidad. Distinguiéndose también por su diseño gráfico 
—Satué no añadía una determinada composición o pátina al medio, sino que participaba 
de las decisiones editoriales del Consejo de Redacción, contribuyendo a la construcción de 
un objeto-revista donde la forma no aparece disociada del contenido—, Arquitecturas Bis 
guardaba una semejanza con la arquitectura que encarnaba, arraigada en la batalla entre 
la autonomía y la heteronomía, representando e interpretando genuinamente las prácticas 
discursivas de la posmodernidad (fragmentación, agregación, ensamblaje, referencia histó-
rica) y actualizando la máxima que Marshall McLuhan había profetizado en 1964: “el medio 
es el mensaje”. Apartando de sus contenidos lo exclusivamente gráfico o formal y la tenden-
cia al manifiesto, la revista propuso mediante un cuidado ejercicio editorial fundamentado 
en el valor crítico de la escritura, una renovada conciencia histórica y filosófica que ilustró 
cómo y de qué manera la arquitectura, tanto la construida como la proyectada e imaginada 
sobre el papel, pasó a ser discutida desde distintas interpretaciones teóricas.
Con todo, a pesar de que Arquitecturas Bis nace en un periodo de emergencia teórica en el 
que las ideas parecían querer reemplazar a los edificios, y si bien otras publicaciones her-
manas como Oppositions desde Nueva York o la renovada Lotus International desde Milán 
habían mostrado un fervor militante por la teoría, Arquitecturas Bis cuestionó la forma 
teórica ideal, de los gramáticos a los semiólogos, de los existencialistas a los tecnólogos, 
alejándose deliberadamente de aquel exceso de teorización disciplinar, contrastando con 
aquellas otras que, ya en los ochenta y noventa, corroboraron cómo la teoría y el ejercicio de 
la historia siguió su propio camino como disciplina independiente, distanciándose progre-
sivamente del ejercicio del proyecto y de la profesión.

Otra Arquitecturas Bis: desde Madrid, a través de Barcelona
Siendo el único miembro del Consejo de Redacción no formado en la Escuela de Barcelona, 
sino en la de Madrid, la presencia de Moneo en la revista se debió, en parte, a su vinculación 
con la primera de ellas, donde ejercía como catedrático de Elementos de Composición tras 
las oposiciones nacionales celebradas a finales de 1970. Alrededor de él puede ordenarse 
un conjunto limitado y bien reconocible de autores que publicaron en Arquitecturas Bis sus 
primeros escritos. Éstos aparecen diseminados desde los primeros hasta los últimos núme-
ros, otorgándole consistencia a su contribución. Haciendo de la historia, la teoría y la crítica 
una parte importante de sus intereses, estos autores se mostraron críticos con las maneras 
de hacer propias de su contexto más inmediato, alumbrando nuevos intereses y marcando 
una línea de pensamiento propia, distinta y complementaria a la ofrecida desde Barcelona 
por los miembros del Consejo de Redacción de la revista.
Los autores madrileños (María Teresa Muñoz, Antón Capitel, Carlos Sambricio y Juan 
Antonio Cortés, además del propio Moneo) contribuyeron a entender que el debate en torno 
a la arquitectura en España no debía resolverse desde sus dos ciudades más importantes, 
ni tampoco atendiendo a los vínculos históricamente consolidados e instrumentalizados 
por cada una de ellas. A través de unas primeras investigaciones que el tiempo no ha hecho 
más que prestigiar, los textos que publicaron en Arquitecturas Bis ofrecieron una idea de 
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la arquitectura matizada con respecto a la propuesta del contexto barcelonés, aportando 
un entendimiento de las discusiones disciplinares diferente al que destilaba el Consejo de 
Redacción, con unos modos y puntos de vista que unas veces la propia revista valoró como 
diversos o complementarios, pero que otras llegaron incluso a suscitar alguna polémica, 
enriqueciendo el debate y haciendo de la revista un medio para la discusión.
Formados todos ellos entre finales de los años sesenta y principios de los setenta en el 
contexto de la universidad madrileña, estos autores presentaron, además de la edad y la 
procedencia académica — unas ascendencias intelectuales que sus distintas contribucio-
nes en la revista terminan por desvelar—, un tercer denominador común, una renovada 
voluntad crítica, constituyendo la avanzadilla de un sentir común por parte de una nueva 
generación premeditadamente ponderada en el monográfico que Arquitecturas Bis dedicó 
a Madrid en el verano de 1978.4 El número dedicado a Madrid sirvió también para actua-
lizar aquellas discusiones de marcado proselitismo —no paradójicamente más acentuado 
desde Madrid— que, en relación con ambas escuelas, se produjeron en las Sesiones Críticas 
de Arquitectura celebradas por Carlos de Miguel diez años antes y luego reproducidas en 
Arquitectura.
En los casos de Muñoz, Capitel y Cortés, su presencia en Arquitecturas Bis se debió a 
Moneo, profesor de todos ellos a finales de los sesenta en Madrid, convirtiéndose más tarde 
en director de sus tesis doctorales. En el caso de Sambricio, su contribución vino dada en 
un primer momento por la intensa relación intelectual mantenida con Bohigas, así como 
con algunos otros arquitectos pertenecientes a una nueva generación de la Escuela de 
Barcelona quienes, como él, habían hecho también de la historia de la arquitectura —y de la 
manera de enfrentarse a su ejercicio— sus mayores intereses.
Todos los autores madrileños, además, partieron de un primer entorno académico común 
sobre el cual se desarrolló una iniciática formación que, en su mayor parte, fue ampliada 
fuera de España, tanto en Europa como en Norteamérica. De entre los arquitectos, Capitel 
obtuvo el título de arquitecto en 1971, siendo el primero en doctorarse (1979) con una tesis 
que llevó por título La arquitectura de Luis Moya Blanco (1927-1957).5 Egresada en 1972 y 
Master of Architecture por la Universidad de Toronto en 1974, Muñoz obtuvo el doctorado en 
1982 con una tesis titulada La desintegración estilística de la arquitectura contemporánea.6 
Cortés hizo lo propio en 1972, doctorándose en 1982 con una tesis titulada Modernidad y 

4 Arquitecturas Bis, n.º 23/24 (julio-septiembre de 1978).
5 Antón Capitel, La arquitectura de Luis Moya Blanco, ‘monografías 3’, Comisión de Cultura, Servicio 
de Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), 1982. [En origen tesis doctoral 
leída en 1979 (tema aprobado en abril de 1976) en la Escuela Técnica Superior Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid. En línea: https://oa.upm.es/2861/]
6 María Teresa Muñoz, La desintegración estilística de la arquitectura contemporánea (Madrid: Molly 
Editorial, 1998). Segunda edición prologada: Madrid: Ediciones Asimétricas, 2012. [En origen tesis 
doctoral leída en 1982 en la Escuela Técnica Superior Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid. http://oa.upm.es/39659/]
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arquitectura una idea alternativa de modernidad en el arte moderno7 tras realizar un Master 
of Arts en Historia de la Arquitectura y del Desarrollo Urbano por la Universidad de Cornell 
entre 1978 y 1980. Por su parte, Sambricio se doctoró en 1975 con una tesis dirigida por 
Fernando Chueca titulada El pensamiento arquitectónico en la España de la segunda mitad 
del siglo XVIII8 en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo un segundo docto-
rado en 1982 por L’École des Hautes Études En Sciences Sociales (EHESS) de París con 
una tesis titulada Madrid, Architecture et Urbanisme, 1925-1945 (Madrid, arquitectura y 
urbanismo, 1925-1945).9 
Buena parte de estos materiales conforman el grueso de sus contribuciones en Arquitecturas 
Bis, demostrando también la receptividad de la revista a acoger las investigaciones acadé-
micas de los más jóvenes y confirmando la madurez de sus planteamientos. No tanto en 
relación con el traslado más o menos tendencioso de unos temas, sino en base a otro de 
sus más distinguibles atributos: una inclinación hacia la teoría y la reflexión crítica que 
—de ahí su gran valor— no fue en detrimento de la historia. La contribución de los autores 
madrileños de Arquitecturas Bis, mediante una serie de textos que son esencialmente teó-
ricos y especulativos o, en el caso de un historiador como Sambricio, no exclusivamente 
historiográficos, hacen de la teoría —de sus limitaciones, de su instrumentalización, de su 
operatividad— el objeto de su mayor interés.
Los autores madrileños dieron cuenta de cómo la teoría podía emerger desde la disciplina y 
para la disciplina y no exclusivamente como una forma autónoma de producción cultural. Si 
Capitel, por ejemplo, reclamó indirectamente a través de sus textos el ejercicio de la crítica, 
Sambricio hizo lo propio con la tarea histórica, vinculando la sólida y reputada tradición de 
los historiadores profesionales —procedentes, en su mayor parte de la Historia del Arte— 
con la de aquellos arquitectos dedicados al ejercicio de la historia de la arquitectura. Una 
voluntad crítica que reveló un interés en el hecho arquitectónico ya entonces tímidamente 
alejado de las actitudes profesionalistas de anteriores generaciones madrileñas, tal y como 
se encargó de escribir Sambricio a Bohigas en una de las cartas que se intercambiaron a 
propósito de la edición del monográfico madrileño.10

Frente a Barcelona, la cultura arquitectónica de Madrid sintió en aquellos años cierta or-
fandad crítica resultado de la desaparición de Nueva Forma (1975) y Hogar y Arquitectura 
(1977), así como del cese en 1973 de Carlos de Miguel como director de Arquitectura. 
Deliberadamente, buscando ofrecer lo que sus predecesoras no supieron o no fueron ca-
paces, Arquitecturas Bis vino a suceder, en forma y contenido, a estas publicaciones, 

7 Modernidad y arquitectura. Una idea alternativa de modernidad en el arte moderno (Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 2003). [En origen tesis doctoral leída en 1982 en la Escuela Técnica Superior 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. http://oa.upm.es/58117/]
8 Carlos Sambricio, La arquitectura española de la Ilustración (Madrid: Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España e Instituto de Estudios de Administración Local, 1986). https://
oa.upm.es/2861/.
9 Carlos Sambricio, Madrid, vivienda y urbanismo: 1900-1960 (Madrid: Akal, 2004).
10 “Carta de Carlos Sambricio a Oriol Bohigas, fechada en Madrid a 9 de noviembre de 1976”, en Oriol 
Bohigas, Epistolario 1951-1994, ed. por Antonio Pizza y Martha Torres (Murcia: Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia, 2005, Colección ‘Arquilectura’ n.º 50).
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responsables durante la década anterior de recuperar, integrar y absorber la arquitectura 
moderna en la refractaria y desamparada cultura arquitectónica española. Su papel, no 
paradójicamente, dejó de tener sentido cuando el régimen político dictatorial que había cen-
tralizado su poder sobre Madrid languideció del todo.
Participando los autores madrileños activamente de todo ello, Arquitecturas Bis consolidó, 
a diferencia de sus predecesoras, una tradición crítica propia capaz de superar aquellas vi-
siones historiográficas apoyadas en mecanismos de homologación, revirtiendo la condición 
subsidiaria de la cultura arquitectónica española en un momento de cambio histórico para 
el país. Si los Pequeños Congresos habían sido capaces de establecer una estructura de 
intercambios intelectuales en torno a las direcciones internas de la arquitectura española (y 
peninsular), la unidad del espíritu que los hizo posibles quedó disuelta en los setenta. Esto 
se debió a la necesidad de superar una determinada narración de la arquitectura moderna, 
poniéndose en cuestión aquella visión generacional que había ido en favor de las biografías 
y en detrimento de las ideas, haciendo del desarrollo de la arquitectura moderna un proceso 
orgánico a través del cual las sucesivas generaciones van relevándose, primero de manera 
natural y luego como consecuencia de un lógico proceso de crecimiento de los mismos 
fundamentos.
Así, toda vez que el programa de los Pequeños Congresos quedó superado, evidenciando 
unas carencias críticas que terminaron por debilitar a los medios culturales y editoriales 
más atados a sus presupuestos, aparecieron nuevas estructuras críticas en forma de revis-
tas que, como Arquitecturas Bis, fueron capaces de mostrar la compleja revisión disciplinar 
posmoderna. Porque los años sesenta —y, por extensión, los setenta— conformaron no tan-
to la confirmación o continuación de los postulados experimentados en los cincuenta, sino 
su puesta en cuestión. Los primeros números de Arquitecturas Bis se solaparon en el tiem-
po con los últimos que publicó Nueva Forma. La transitoria coincidencia en el tiempo de 
ambas publicaciones mostró sus diferencias, poniendo de relieve un cambio generacional 
entre aquellos que sintieron la recepción —o la interrupción de su progresión— de la arqui-
tectura moderna en España y cómo ésta se solapó con sus primeras críticas. Así, mientras 
la revista de Juan Daniel Fullaondo, acaso la más leída en la Escuela de Madrid desde 
mediados los años sesenta, se mostró resistente, o al menos no rupturista, abrazando y di-
vulgando las revisiones planteadas por la segunda generación de historiadores de la arqui-
tectura moderna, Arquitecturas Bis persiguió desde su primer número una ruptura con las 
prácticas del pasado, tanto en la forma de mirar, pensar, historiar y teorizar la arquitectura, 
como en la manera de hacerla llegar a sus lectores.

La aportación crítica de Madrid
Los temas tratados por los autores madrileños constituyen un fiel reflejo de la revisión dis-
ciplinar de los setenta. Todos ellos giran alrededor de las discusiones que en torno a la he-
rencia de la arquitectura moderna y su historización invadieron todo debate disciplinar, aca-
démico y profesional, acercándose a ella desde distintas angulaciones críticas y abrazando 
ciertos paradigmas teóricos —y ciertos temas— en detrimento de otros. En todo caso, si 
bien todo gira alrededor de un único gran tema, lo que distingue a cada uno de sus autores 
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—diferenciándoles, a su vez, de algunos de los planteamientos esbozados desde Barcelona 
en relación con estas temáticas— son los planteamientos críticos a través de los cuales se 
enfrentan a él. Es decir, no son los temas (o las ascendencias) los que marcan la diferencia, 
sino la forma de abordarlos. (Por ejemplo, los debates en relación con la arquitectura autár-
quica abordados tanto desde Barcelona como desde Madrid, pero con enfoques diferentes). 
También, la capacidad para intuir en determinadas arquitecturas los más pertinentes obje-
tos de estudio mediante los cuales llevar a cabo dichos planteamientos.
Por otro lado, los textos de los autores madrileños manifiestan la polaridad de influen-
cias intelectuales procedentes tanto de Italia como de la Norteamérica angloamericana. 
Por ejemplo, si los textos de Moneo se mueven sobre la polaridad Europa-América, los de 
Muñoz ofrecen —desde las referencias manejadas hasta el enfoque crítico— unas marcadas 
influencias procedentes del debate angloamericano; pero no sólo con relación a la arqui-
tectura, sino a la literatura, la sociología o el arte, lo que resultó absolutamente novedoso 
en el contexto de la publicación y, en concreto, en relación con Barcelona. Por otro lado, 
mientras los textos de Sambricio son deudores de la operación historiográfica procedente 
de Tafuri y la Escuela de Venecia, tamizada a través de unos intercambios intelectuales que 
luego consolidó en Francia con Hubert Damisch junto con la influencia de referentes locales 
como Fernando Chueca, en el caso de Cortés se manifiesta —como en el caso de Muñoz, 
aunque de distinta manera— una red de influencias angloamericanas que, paradójicamente, 
encuentran su origen en Europa.
En relación con sus diferencias individuales entre los autores madrileños, las lecturas del 
hecho arquitectónico planteadas por Muñoz, por ejemplo, no fueron las mismas que las es-
grimidas por Sambricio —más cercano a ciertos planteamientos desarrollados por Capitel 
desde la crítica— aunque sí tuvieron una mayor relación con los enfoques de Cortés, con 
quien llegó incluso a firmar una de sus contribuciones. Esto explica porque cada autor pue-
de leerse en relación con los otros, incluido Moneo, o individualmente. Es decir, los auto-
res madrileños demostraron ser cinco voces capaces de responder de manera distinta a 
una misma realidad, ilustrando una línea de pensamiento asociada a Moneo, pero tam-
bién diferenciable y matizada en relación a una maestría que no declina pero que tampoco 
oprime.
También, si bien la mayor parte de las veces se ha pretendido explicar la revista median-
te una simplificada polaridad de influencias provenientes de Italia, por un lado, y de los 
Estados Unidos, por otro, la contribución de los autores madrileños reforzó, a la vez que 
cuestionó, dicha polaridad. Lo hizo mediante la incorporación de nuevas vías frente a ge-
nealogías ya consolidadas. En todo caso, no se trató tanto de la suma de otra genealogía, 
sino de la diferencia: Madrid suma una genealogía más, sí, pero una que es opuesta. Los 
autores madrileños importaron teorías que hicieron suyas, tanto al emplearlas en el estu-
dio de la propia arquitectura producida en España, como al participar de las discusiones 
acaecidas en otros contextos de los que formaron parte, anulando su condición exclusiva-
mente importadora. Todo ello en base a los procesos de homologación crítica — importa-
ción cultural debido al aislamiento del Régimen— con los que si bien sí podrían entenderse 
parcialmente sus inmediatas predecesoras, en el caso de Arquitecturas Bis negaría otro 
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de sus mayores logros: la consolidación de una tradición crítica propia en España. Así lo 
confirmó la revista —y, a través de ella, la genealogía madrileña—, no tanto una estructura 
reflexiva que describió un tiempo determinado, que también, sino un mecanismo mediador 
que participó de su transformación.

La arquitectura como tema
La mayor parte de los escritos de Moneo están dedicados a determinados arquitectos y 
tienen como objetivo principal la búsqueda de la razón de ser de su arquitectura —siempre, 
tras una concienzuda descripción de la obra— y las vicisitudes contextuales de su carrera.11 
En algunos casos, estos arquitectos aparecen confrontados, en solitario o en grupo. Sus 
textos se explican por su erudita ambición, por su afán por abarcar y saber todo. Es decir, 
por entender la arquitectura como conocimiento. Moneo se desmarca de cierto determinis-
mo científico enfrascado en la búsqueda de una metodología o teoría al entender que sólo 
desde la realidad que supone la construcción surge no la teoría, sino las teorías del proyec-
to. Así pues, no hay método, ni tan siquiera teoría, sino un conocimiento que redunda en 
autoconocimiento. El marcado didacticismo y el carácter autorreflexivo de los textos dedica-
dos a figuras más o menos contemporáneas es sin duda una primera aportación germinal a 
las clases que, más tarde, desde Estados Unidos —y previo paso por Madrid—, ha dedicado 
a un grupo concreto de arquitectos y obras. Son escritos que terminan por manifestar cuán-
to en el edificio está la mejor de las teorías. Más allá del objeto de estudio, del discurso y 
de las herramientas críticas empleadas, en todos ellos está presente un acercamiento a la 
arquitectura desde la propia consideración de la arquitectura —a través del dibujo, de la 
historia y de la construcción—, alejándose de aquella otra teoría posmoderna que hizo de 
las disquisiciones ajenas prestadas de otras disciplinas su sustento, como de aquellas otras 
que terminaron por reivindicar su ejercicio como una práctica de mediación autónoma, ma-
nifestando la disolución del objeto, es decir, de la obra de arquitectura.

Crítica hacia una arquitectura posmoderna
La colaboración de Muñoz con la revista, que se extendió hasta sus últimos números, arran-
có con una crítica de un edificio madrileño proyectado a finales de los sesenta por uno de los 
más destacados arquitectos de la generación formada en la posguerra, Julio Cano Lasso.12 
La principal diferencia que las contribuciones de Muñoz mostraron respecto de los autores 
de Barcelona y del Consejo de Redacción de Arquitecturas Bis fue doble: por un lado, en 

11 Rafael Moneo, “Il Giardinetto de Correa/Milà”, Arquitecturas Bis, n.º 1 (mayo de 1974): 17-21; 
“Gregotti & Rossi”, Arquitecturas Bis, n.º 4 (noviembre de 1974): 1-4; “La Olivetti de Le Corbusier”, 
Arquitecturas Bis, n.º 8 (julio de 1975): 18-19; “Arquitecturas en los márgenes”, Arquitecturas Bis, n.º 
12 (marzo de 1976): 2-5; “Entrados ya en el último cuarto de siglo”, Arquitecturas Bis, n.º 22 (mayo 
de 1978): 2-5; “28 Arquitectos no numerarios”, Arquitecturas Bis, n.º 23/24 (julio-septiembre de 
1978): 22-24; “4 citas/4 notas”, Arquitecturas Bis, n.º 38-39 (julio-octubre de 1981): 44-48; “Un Mies 
menos conocido”, Arquitecturas Bis, n.º 44 (julio de 1983): 1-5; “Sobre el John Hancock de I. M. Pei”, 
Arquitecturas Bis, n.º 52 (diciembre de 1985): 4-12.
12 María Teresa Muñoz, “¿De quién son las influencias, Vincent Scully? Sobre la obra de Cano Lasso en 
la calle Basílica de Madrid”, Arquitecturas Bis, n.º 9 (septiembre de 1975): 20-24.

“Otra Arquitecturas Bis...”



1519

relación con el objeto de estudio y, por otro, en la manera de acercarse a él, es decir, en la 
metodología crítica empleada. A excepción del edificio de Cano Lasso, los textos de Muñoz 
se concentran principalmente en los Estados Unidos, rompiendo la condición especular 
de la revista con relación a Barcelona o la arquitectura contemporánea española. Su valor, 
frente a los planteamientos procedentes del Consejo de Redacción, e incluso frente a los 
planteamientos de otras revistas barcelonesas, fue el de asumir el proyecto moderno y sus 
propósitos revolucionarios como acabados, anunciado una arquitectura posmoderna resul-
tado de una acelerada desintegración estilística.13 Muñoz se enfrentó al hecho arquitectóni-
co, además, mediante una crítica construida a medio camino entre la tradición formal y la 
crítica social o cultural, tomando para ello como referencia una serie de planteamientos por 
entonces novedosos traídos de otras disciplinas sin que ello conformará un alejamiento de 
la propia consideración disciplinar de la arquitectura.

En favor de una disciplina específica
A Capitel a se deben, además del texto sobre la Universidad Laboral de Gijón de Luis Moya, 
que suscitó una intensa polémica en el Consejo de Redacción —extendiéndose a otros con-
tenidos que, relacionados también con la arquitectura del franquismo, fueron publicados 
después—, la coordinación del número doble que la revista dedicó a Madrid en 1978 para el 
que, además, escribió dos textos: el recorrido histórico-crítico a través del eje del Paseo del 
Prado-Recoletos-Castellana — incluyendo la forzada comparativa entre de los edificios ban-
carios de José Antonio Corrales y Ramón Molezún (Bankunión), por un lado, y de Ramón 
Bescós y Moneo (Bankinter), por otro— y un texto que apareció sin firmar, pero cuya autoría 
se debe a él: “Notas sobre una generación”.14 El recorrido por Madrid encerró un alegato en 
favor de la arquitectura frente al planeamiento. Es decir, el convencimiento de que es ésta la 
que ha de definir la imagen y el sentido de la ciudad. Este planteamiento contrastó con parte 
de las visiones esbozadas por algunos autores de Barcelona a través de Arquitecturas Bis. 
Frente a la ingente cantidad de contenidos que desde allí se dedicaron a entender la ciudad 
mediante una recuperación teórica e ideológica del ensanche decimonónico. Porque si la 
lectura madrileña fue arquitectónica, la barcelonesa fue, principalmente, urbanística.

La historia como crítica radical
De los dos textos publicados por Sambricio, el segundo de ellos —el primero estuvo de-
dicado a la arquitectura de la Ilustración en Madrid, resultado de sus investigaciones 

13 María Teresa Muñoz, “Un recorrido significativo”, Arquitecturas Bis, n.º 15 (septiembre de 1976): 
9; Juan Antonio Cortés y María Teresa Muñoz, “La vigencia del funcionalismo: a propósito de las 
estaciones de bomberos americanas”, Arquitecturas Bis, n.º 25 (noviembre de 1978): 1-13; María Teresa 
Muñoz, “La ética contra la modernidad”, Arquitecturas Bis, n.º 27 (marzo-abril de 1979): 9-15; “Sobre 
el realismo en arquitectura”, Arquitecturas Bis, n.º 43 (marzo de 1983): 15-18.
14 Antón Capitel, “La Universidad Laboral de Gijón o el poder de las arquitecturas”, Arquitecturas Bis, n.º 
12 (marzo de 1976): 25-31; “Un paseo por la Castellana, de Villanueva a ‘Nueva Forma’”, Arquitecturas 
Bis, n.º 23- 24 (julio-septiembre de 1978): 2-9; “Notas sobre una generación”, Arquitecturas Bis, n.º 23-
24 (julio- septiembre de 1978): 55-59.
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doctorales—15guarda relación directa con los de Capitel, habida cuenta de las conexiones 
intelectuales y las empresas culturales compartidas por ambos con relación al estudio de la 
arquitectura en España de los años cuarenta.16 La ciudad como tema, disolviendo la oposi-
ción entre arquitectura y planeamiento, acerca el trabajo de ambos; desde la historia en el 
caso de Sambricio y, desde la crítica, en el caso de Capitel. La lectura de un periodo inexplo-
rado y repleto de clichés estilísticos les enfrentó con una visión contrapuesta elaborada des-
de Barcelona, donde sin embargo también encontraron, en una nueva generación, ciertas 
alianzas que ensalzaron la diferencia. Frente a un pasado ya definitivamente cancelado por 
algunos, Sambricio cuestionó el esquematismo con el que se había tratado, siempre desde 
consideraciones parciales, la arquitectura y el urbanismo desarrollado durante los años de 
la autarquía. Todo ello evitando caer en la emisión de cualquier juicio con el objetivo final 
de entender qué fue realmente el franquismo y cómo sus estructuras de poder afectaron 
también a la construcción de sus ciudades.

Una teoría desde la forma
Si los textos de Capitel y Sambricio pueden entenderse conjuntamente, lo mismo ocurre 
con algunos de los de Muñoz y los de Cortés.17 En un tiempo en el que el edificio como uni-
dad diferenciada, como mecanismo compositivo, como especulación, así como dispositivo 
a través del cual poder entender la realidad, venía a ser sustituido por los planteamientos 
de la crítica social o la categorización estilística promovida por ciertos análisis procedentes 
de la semiótica, Cortés volvió la mirada a las cuestiones formales y compositivas del hecho 
arquitectónico para precisamente discutir aspectos de actualidad tales como la vigencia del 
funcionalismo o la restauración de la historia. Una lectura detallada y conjunta de su contri-
bución a Arquitecturas Bis muestra también la importante ascendencia que sobre su traba-
jo tuvo la cultura arquitectónica española de la posmodernidad, mediante la convergencia 
de dos planteamientos teóricos aparentemente contrapuestos de la Escuela de Madrid: el 
de Moneo y una tradición constructiva, por un lado, y el de Juan Navarro Baldeweg y una 
tradición artística, por otro.

15 Carlos Sambricio, “Sobre la formación de un nuevo Madrid a finales del siglo XVII. La utopía 
arquitectónica en la España de la razón”, Arquitecturas Bis, n.º 26 (enero-febrero de 1979): 24-30
16 Carlos Sambricio, “A propósito de la arquitectura del franquismo, Carlos Sambricio responde a 
Tomàs Llorens y Helio Piñón”, Arquitecturas Bis, n.º 27 (marzo-abril de 1979): 25-27.
17 Juan Antonio Cortés, “Modernidad y arquitectura. Una idea alternativa de modernidad en el arte 
moderno”, Arquitecturas Bis, n.º 36-37 (abril-junio de 1981): 48-54; Juan Antonio Cortés y María 
Teresa Muñoz, “La vigencia del funcionalismo: a propósito de las estaciones de bomberos americanas”, 
Arquitecturas Bis, n.º 25 (noviembre de 1978): 1-13; Juan Antonio Cortés, “Unidad frente a tipo”, 
Arquitecturas Bis, n.º 41-42 (enero- junio de 1982): 22-24; “Los reflejos de una idea”, Arquitecturas Bis, 
n.º 44 (julio de 1983): 18-23.
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Figura 1. Collage de las portadas ordenadas de Arquitecturas Bis. Montaje del autor.
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Figura 2. Maqueta de la primera página de “La ética contra la modernidad” de María Teresa Muñoz. En la pá-
gina impar varios dibujos de la Biblioteca del Museo Británico de Londres de Colin St. John Wilson. Fuente: 
Arxiu històric de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Barcelona. Fotografía del autor.

Figura 3. Maqueta de la portada y contraportada del número doble 23-24 de Arquitecturas Bis dedicado a 
Madrid (julio-septiembre de 1978). Fuente: Arxiu històric de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), 
Barcelona. Fotografía del autor.
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